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LOS PAISES PRODUCTORES DE METALES 1'0 FEllOSOS: 
CllACTERISTICAS, PDSPECTIVAS Y ISTRA?EGIM 

A. IB'l'RODUCCIOR 

Las aodificaciones estructurales, asi COllO de caracter cuyuntural, que 
vienen dindose en la econoaia llUIUlial a partir aproximadaaente de aediados de 
la decada de loa seaenta, vienen incidienclo de 1UDera relevante pero 
diferenciada en el desarrollo de los distintoa aetales no ferrosos. 

La producci6n global de los aetales no ferrosos ha experiaentado en los 
Ultiaos aiios, en terminos generales, un decreaento sensible coao resultado de 
la caida en las tasas de creciaiento en la producci6D de loa Ilia tradicionales 
(cobre, aluminio, niquel, zinc, ploao y eataiio). Sin eabargo, ea conveniente 
aeiialar que en la actualidad exiate una tendencia al creciaiento relativaaente 
acelerado de Duevos metalea (titanio, ailicio, etc.) que vienen siendo 
utilizados en las industriaa de pun.ta como la electronica, la industria 
nuclear, la industria espacial, etc. l/. 

En la decada de los setenta, la evoluci6n en el consumo de los metales DO 
ferrosos llamados tradicionales fue muy inferior a la de los metales no 
ferrosos vinculados con los aectores denominadoa "de pun.ta". Durante este 
periodo, el consumo anual mun.dial de alminio primario amen.to en un 5,5%, el 
de cobre refinado en un 2,9%, el de estaiio refinado en un 0,2%, el de niquel 
refinado en un 2,4%, el de lingotes de zinc en m 2,1% y el de rlomo refiuado 
en un 3,8%. 

Con posterioridad a 1982 se incrementaron las tasaa de crecimiento 
economico mundial, observindose sin embargo m crecimiento relativamente 
limitado en el consumo de los netales no ferrosoa mis tradicionales debido a 
los cambios estructurales que afectaroD a la ecollOllia llUDdial y especialaente 
a las principales industrias que utilizan esoa metales. Aai pues, se observa 
que durante el periodo 1983-1986, los niveles de consumo en la mayoria de los 
metales DO ferrosos e.xaminados se mantuvieron practicamente eatables y, en lo 
que respecta al estaiio, fueron inferiores a los alcanzados antes de 1983. 
Cabe resaltar, sin embargo, que el consumo mundial de aluminio en 1985 super6 
los niveles de los primeros aiios del decenio de 1980, y fue ligerameDte 
superior al consumo maximo registrado en 1979. 

Debido al aumento moderado del consumo, asi como a loa altos niveles de 
exiatencias, los productores han ten.dido en general a mantener niveles de 
producci6n relativamente bajos a fin de mejorar sus precios. Los ajustes 
realizados por los productores para armoDizar su capacidad de producci6n con 
los Diveles de consumo y de precios han tenido como resultado, por una parte, 

l/ Durante el decenio de 1970, en los Eatadoa Unidoa el consumo anual 
de tantalio aument6 en un 19,5%, el de berilio en 'un 11,9%, el de zirconio en 
un 8,0%, el de ailicio en un 6,9%, el de titanio en un 6,2%, y el de litio en 
un 5,2%. Durante el mismo periodo, en el Jap6n, el conaumo anual de tantalio 
aument6 a una tasa anual de un 13,6%, el de titanfo de 12,9%, el de litio de 
11,7%, el de silicio en un 10,3%, y el de zirconid de 8,4%. Pierre-lfoel 
Giraud, "Geopolitique des Rea1ourcea MinUres", Economic&, Paris, 1983, 
pags. 326 y 321. ' 

.. 
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reducciones iaportantes de la capacidad de produccion debido al cierre de 
plantas y, por otra, la suspension o el aplazaaiento de nuevoa proyectos, asi 
como la t~encia a reubicar o establecer nuevas capacidades de produccion 
solo en paises que cfrecen condiciones ll1JY favorables en cuanto a abundancia 
de ainerales y costo de la energia. Sin eabargo, cabe seiialar que 
recienteaente, debido a cierto auaen~o de loa precios y a la eacasez de los 
suainiatroa de aetal, en America del Korte se est& tratando de persuadir a 
variaa eapresas de aluminio a reanudar las operacionea en algunaa de sus 
plantas inactivas Z,/. 

El proceso de ezpansi6n a Divel aundial de loa aetales no ferrosos, ha 
presentado caabioa fundaaentales. En relaci6n con los paises en vias de 
desarrollo, el proceao de expansion llUlldial de la produccion ainera y de 
tranaf ormaci6n de loa ainerales no f erroaoa ae llevo a cabo aproxilladaaente 
haata aediadoa de la decada del sesenta aobre todo a travea de la inTeraion 
directa; poaterioraente, la Tia .a. iaportante en este proceso fue el 
credito. Otro cUlbio que se ha podido apreciar en el proceso de expansi6n 
llUlldial de la producci6n de loa no ferrosos es la aodificaci6n en el g~ado de 
concentraci6n de la propiedad y/o el control en deterainados ainerales y 
aetalea no ferrosos, como reaultado de loa procesos de nacionalizaci6n 
emprendidoa por alg1Dlos paises aineros en Tiaa de desarrollo, asi COllO por la 
participaci6n de empresas transnacionales ajenas al aec~or, principalaente 
petroleras J/ 

En el decenio de 1960 los paisea en deaarrollo adoptaron aedidas 
encaminadas a aumentar :'JU control sobre sus aateriu pd.mas. Se genero 1Dl 
proceso de nacionalizaciones, sobre todo en el cobre, se incrementaron los 
iapueatos a las empresas tran.snacionale~ y se crearon o se ref orzaron las 
aaociaciones de productores a fin de tratar de co~troiar la evolucion de los 
precioa. 

Estas medidas hicieron que las principales empresas transnacionales 
adoptasen nuevas estrategiaa, orientando sus nuevas inversionea principalaente 
hacia paises desarrolladoa o hacia los paises en vias de desarrollo donde el 
riesgo de nacionalizacion se consideraba minimo. Aumentaron tambien su grado 
de integracion vertical y puaieron en practica nuevos metodoa de explotaci6n 
de las reservas (extracci6n a cielo abierto). Por otro lado, en la decada de 
los setenta, el predominio de los Estados Unidos en la producci6n de metales 
no ferrosoa empez6 a decrecer debido a estas nuevas tendencias y al importante 
papel que el Japan y Europa comenzaron a Jesempeiiar en la producci6n de dichos 
metales. 

En el decenio de 1970, el 85% aproximadamente de las prospecciones 
mineras del mundo ae llev6 a cabo en los paises desarrollados !/. En algunos 
casos, esas prospecciones de minerales se hicieron en yacimientos con 

i1 Metal Bulletin del 19 de mayo y 23 d~ j1Dlio de 1987, pegs. 7 y 11, 
reapectivamente. 

l/ Para mayor detalle vease "Deaarrollo y reestructuraci6n de las 
Industrias de metales no ferrosos", ID/WG.470/6, ONUDI, agosto de 1987. 

!/ La mayoria de estas prospecc!ones se realizaron en Australia, el 
Canada, Sudafrica y los Estados Unidot.. 
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porcentajes mis bajos de coutenido de llineral que los de alg1111os paises en 
desarrollo. Para explotar estos yaciaientoa relatiTaaente pobres en aineral 
fue Decesario aplicar aetodos aineroa de gran denaidad de capital que las 
pequeiias y aedianas eapresas DO podian costear. 

Aaiaiaao, deacle finales del decenio de 1960 aproxilladaaente, laa grandes 
e!ipresa& trananacionales ban reclucido au in•erai6n directa en loa paiaes en 
deaarrollo. La participacioD directa del capital pri•ado en el financiaaiento 
de la induatria llinera paao de ser el 90% del capital total hasta 1960, poco 
.U o aenoa, a 1Dl 33S aproxiudaaente en el decenio de 1970 1/. lata 
diaain.uci6n en la in•erai6n directa por parte de laa empresaa truumacionales 
fue reemplazada por la aodalidad de los prestaaos. 

La diaainuci6D en la participaci6n directa de las tran8D&cionales en los 
nueTOa proyectos en los paises en desarrollo ae debio a aUl.tiples factores. 
In el periodo COllPrendido entre 1973 y 1980, loa paiaes aiellbros de la OCDE 
experillentaron m descenao en su producci6n industrial aai como en au 
in•ersi6n fija i/, que incidio De&ati•aaente en el conauao de aetales no 
ferrosos y en el proceso de expansion .undial de 8118 :bulustrias de esoa 
aetales. Otra razoD que coDtribuyo a diaainuir la inTeraion directa frente al 
crc!dito fue que las Decesidades de capital de los DUeToa proyectos estaban por 
enciaa de la &eneracioD de liquidez y capacidad de endeud.aaien.to de las 
empreaas ainero-aetalurgicas existentes, lo cual fue ais eTidente en los 
grandes proyectos en los paises en desarrollo que requerian iaportantes 
in•ersioDes para establecer la infraestructura bisica que demanda este tipo de 
proyectos. 

Las nuevas modalidades de inversion comenzaron a generalizarse a partir 
de aecliados del decenio de 1970 con la aparici6n de nuevas fuentes de 
financiamiento, como las empresas trllD81l&cionales petroleraa, los gobiernos de 
paises productores de petroleo, y laa compaiiias de seguros de los paises 
desarrollados de economia de aercado II. Aaiaismo, la rapid& expansion del 
aercado del eurodolar creo un clima favorable para el iDcremento de los 
prestaaos 11. 

El proces~ de desarrollo de los metales DO f errosos en los dif erentes 
paises ha sido distinto. Los paises industrializados son los que presentan el 
aayor nivel de consumo de esos metales y son taabien loa principales 
productores de articulos procesados, pero no los que tienen mis produccion 

11 "La industria del niquel y los paises en deaarrollo", RacioDes 
Unidas, Kueva York, 1980. 

i/ Entre 1973 y 1980 el incremento del PIB en los 
del 2,6% anual, mientraa que en el periodo 1963-19)3 fue 
"Trade and Development Report", 1982, pa1inas 53 y 57). 
los Estados Unidoa, que habia aumentado en 72,7S durante 
38,2% en 1974-1979, y en l8,8S entre 1980 y 1982. 

paises de la OCDE fue 
de 5,2S. (UKCTAD, 
La inversion fija de 
1966-1973, aument6 en 

ZI Para mayor detalle vease Radetzki y Zorn, "Financing Mining 
Projects", !studio de las Raciones Unidas, Landres, 1979. 

II ll2i.4., pig. 58. 
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minera. Sin embargo, entre 1972 y 1984, los paises industrializados 
experimentaron una disainucion relativa en su participacion en el consUllO y 
produccion industrial llUDdial de los principales aetales no ferrosos ii. Es 
illportante seiialar qu~ en esos paises el consuao de nuevoa aetales ligados a 
los sectores de punta se ha increaentado notableaente, sobre todo en los 
Estados Unidos y el Jap6D. 

Las econoaias centralaente planificadas se han caracterizado por aantener 
1Dl ciero balance entre la produccion y el conauao, y por lo tanto, una 
participacion relativaaente aenor en el coaercio internacional de estos 
aetales que los paises desarrollados de econoaia de aercado y de los paises en 
vias de desarrollo. 

Los paises en viaa de desarrollo son loa principales productores de 
aineral pero su participacioD relati~• en el procesamiento y consuao es 
lillitado debido principalaente a au logica de desarrollo hacia afuera. Sin 
eabargo, entre 1972 y 1984 eatoa paisea ban experiaentado un increaento en su 
participacion en el consuao y procesaaiento de loa ainerales no ferrosos ,l2/. 

Entre loa paises en vias de desarrollo productores de aetales no f errosos 
existen diferencias en cuanto a la problemitica que afecta al sector, el Divel 
y tipo de reservas, asi coao a las caracteristicas de su estructura 
productiva. Tambien difieren en cuanto al iapacto, tanto directo coao 
indirecto, del sector de no ferroaoa en su.s ecoDoaiaa y en las estrategias de 
desarrollo que adoptan. Lo seiialado tambien se hace extensible a los paises 
industrializados. 

Con objeto de desentraiiar las especificidades que vienen dandose en el 
desarrollo del sector de no ferrosos en los paises en vias de desarrollo, asi 
como de deterainados paises induatrializados, se llev6 a cabo una aerie de 
estudios de casos en las dif erentes regioDes a fin de disponer de ~uevos 
elementos para el anilisis de la problemitica, caracteristicas y perspectivas 
del sector de los aetales no ferrosos. 

El estudio de casos coDcretog pretende, por 1Dl lado compleaentar y 
enriquecer los anilisis mis globales que se han f ormulado sobre el sector de 
los metales DO ferrosos, y especialaente sobre su proceso de reestructuraci6n, 
y por otro, conocer a un nivel mis concreto los cambios que vienen 
experimentando y las aedidas que vienen adoptando los distintos paises en el 
marco de la nueva situaci6n que se les presenta. 

Este trabajo presenta un.a version resumida de los distintos casos 
eatudi-dos. En la region del Asia se estudio el sector de l~s metalea no 
ferroso• de Indonesia, Plalasia, India y Tailandia. En Africa: Guinea, Zambia 
y Zimbabwe. En America Latina: Bolivia, Perli, Chile, Brasil, Venezuela, 
CGlombia y licaragua. En Europa: Bungria, Yugoslavia, Suecia y Portugal • 
Tambien se estudi6 Australia por el impacto que tiene el desarrollo de su 
sector de metales no ferroaos en la situaci6n global de eate sector. 

ii Para mayor detalle vease "Desarrollo y reestructuraeion de las 
industrias de metales no (errosos" (ID/WG.470/6), OIUDI, Division del Sistema 
de Consultas, agosto de 1~87, pags. 70 y 72. 

' 

.l.Q/ ll21sl., pags. 70,Y 12. 
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Entre los paises de Asia antes seiialados se puede apreciar que en Malasia 
e Indonesia la producci6n de estaiio desempeiia un papel relevante dentro de la 
producci6n global ainero-aetalurgica. En la India las producciones ais 
significativas son las de aluminio, zinc y cobre. En Tailandia la produccion 
Ilia relevante es la de zinc; sin f!llbargo, la producci6n de estaiio taabien es 
significativa. 

El creciaiento de la producci6n de estaiio en llalasia e Indonesia cOllenzo 
a declinar a partir de 1981, en tan.to que la producci6n de cobre en llalasia 
tuYo una gran ezpansi6n, del 374% aproxiaad .. ente en el periodo 1981-1985. 
Sin f!llbargo, la producci6n de bamcita en eae pais experiaento una caida del 
30% en el aisao periodo. En la India, la producci6n de cobre registr6 un 
incrmen1.u del 112% en el periodo 1975-1984, aientras que la produccion de 
bamcita permaneci6 p~acticaaente estacionaria. En eate pais hubo taabien una 
disainuci6n en el grado de utilizaci6n de la capacidad inatalada para producir 
aluainio coao consecuencia de liaitaciones en el s1ainistro de energia. En 
Tailandia, desde el colapao del aercado del eataiio, aia del 50% de las llinas 
se ban clausurado. El nU.ero de trabajadores oficialaente empleados bajo 
de 46.411 en 1981 a 30.118 en 1985 y continU. bajando. La produccion de 
concentrados de eataiio por aetodoa aineroa diaainuy6 de 42.968 t~neladas 
en 1981 a 23.022 toneladas en 1985. 

La produccion ainero-metalurgica en estos paises esta a cargo tanto del 
Estado cOllo del sector privado nacional y foraneo. En Indonesia, 
aproximadaaenle el 75% de la produccion de estaiio es producida por el Estado y 
el 25% restante se produce a traves de empresas forineas. En Malasia, el 
capital extranjero deseapeiia un papel ainiao en la produccion ainera, pero su 
participacion es aayor en las operaciones de procesaaiento. En la India, el 
procesaaiento priaario del cobre esta a cargo del Estado, aientras que la de 
alwainio se lleva a cabo a traves de cuatro eapresas, una de ellas estatal que 
representa aproiiaadamente el 28% de la capacidad de prcducci6n. Tailandia 
centra su desarrollo ainero-ae'talurgico en el sector privado, tanto nacional 
coao foraneo. A pesar del incremento del sector privado nacional en la fase 
de procesamiento, esta fase se' encuentra todavia en gran medida bajo control 
de Billi ton/Roy~l Dutch Shell.' 

En lo que respect& al illt>'acto que tiene el sector minero-metalurgico 
sobre la econoa1a de estos pai'ses del Asia, se observa que tanto para 
Indonesia y Malasia, como para' Tailandia, las exportaciones de este sector 
representan una 'fuente esencial de divisas para el normal f1Dlcionamiento de 
SUS economias, mientras que el' CODBUDO interno es limitado. En la India el 
iapacto que tiene este sector aobre la economia es de UD.a naturaleza distinta 
pues su produccion esta orientada principalmente para el consumo interno. La 
produccion de aetales no ferroaos en este pais COn&tituye UDO de !OS 
principales insU.os para el proceso de crecimiento y desarrollo del sector 
industrial. ' ' 

Las estrategias planteadaa por eatoa paiaes para el desarrollo del sector 
ainero-metalurg:lco presentan c'aracteristicaa diatintas. En Malasia la 
estrategia de desarrollo de ea'te sector ae basa prlncipalmente, por un lado, 
en locrar un mayor equilibrio 'entre el incremento de ingresos provenientes de 
la explotacion de los recursos' mineros y su conserva.;ion; y por otro, de 
aumentar la integracion vertic'al. En Indonesia se vienen realizando esfuerzos 
para reducir la 'cran dependenc'ia de las exportaeiones mediante una promocion 
del consumo interno. En Tailandia el desarrollo del sector de no ferrosos, y 
en especial el del estaiio, se 'centra en la exportaci6n como medio esencial 

• 
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para la generacion de divisas, aunque Ultiaaaente se viene insistiendo en la 
necesidad de increm.entar la produccion para consuno interno. En la India la 
estrategia ~ata orientada principalaente a reducir los desequilibrios entre 
las operaciones aineras y el procesaaiento. 

En Africa los paises estucliados presentan reservas distintas. Guinea 
tiene resenas iaportantes de bamd.ta, en tanto que Zaabia las tiene 
principalaente de cobre, y Ziababve de niquel y cobre. La produccion de 
bamd.ta en Guinea registr6 un incu11ento del 25% en el periodo 1976-1984. La 
producci6n de cobre en Zaabia y Ziababve declino. En Zaabia cayo en un 22% en 
el periodo 1974-1984 y en Ziababve la caida fue aayor, pues bajo en un 56% en 
el periodo 1973-1984. En lo que respecta • la procluccion de niquel en 
Ziababve, esta bajo en un 38% entre 1977 y 1984. 

En Guinea la produccion ainero-aetalurgica se lleva a cabo tanto por 
empresas llixtas, donde el Estado ae ha asociado con empresas truumacionales, 
COllO, por ejem.plo, la Compagnie des Bauxitu de Guinee (CBG), coma por la 
empreaa Office des Bamd.tea de r.dea (OSK), donde el Estado ea propietario en 
1D1 100% del capital. Esta ultima eapres& se constituyo aediante un acuerdo 
firmado en 1969 con la Union Sovietica, donde este pais se comprometi6 a la 
construccion de la mina y del ferrocarril a cambio de recibir del Gobierno de 
Guinea el 50% de la produccion obtenida de la explotacion minera. En Ziababve 
la produccion minero-metalurgica ha estado historicamente a cargo de empresas 
forineas; sin embargo, a partir de 1980 se ha ido incrementando en fonaa 
paulatina la participacion estatal. 

En Zambia se nacionalizaron las ainas en 1970 y se reorganizaron 
constitU)endo las mpresas llchanga Consolidated Copper Mines (lfCCM) y Roan 
Consolidated Mines (RCM) donde el 51% de las acciones se asignaron a la 
mpresa estatal Zambia Mining and Industrial Corporation Ltd. (ZIMCO). En 
1982 se fusiono llCCM y RCM para fo(llar la empresa Consolidated Copper 
Mines Ltd. (ZCCM) donde el Estado ~iene el 60,3%. 

El impacto del sector de los •etales no ferrosos en las econoaias de los 
paises africanos estudiados es relevante, a1Dlque presenta niveles de 
incidencia distintos. En Guinea el funcionaaiento global de la economia 
depende en gran aedida de los ingresos provenientes de las exportaciones de 
bauxita y aluminio. En 1984, apro~imadamente el 93% de los ingresos en aoneda 
extranjera del Estado se obtuvieron de las exportaciones de bauxita y 
aluainio. En Zambia las exportaciqnes ainero-metalurgicas representan 
alrededor del 93% de las exportaciqnes del pais y en Zimbabwe las 
exportaciones de minerales y metal~s no ferrosos alcanz6 el 49% de las 
exportaciones totales. 

La estrategia de desarrollo aplicada por estos paises ha sido 
fundamentalaente la de promover un ,desarrollo hacia afuera con el fin de 
incrementar las exportaciones y por, ende las divisas que la ec·moaia requiere 
para su normal funcionamiento. Sin embargo, conviene seiialar que Guinea 
despues de su independencia, basicamente en el periodo cubierto por el Primer 
Plan Economico (1960-1963), lle\"o a, cabo un intento de promover un desarrollo 
del sector de los metales n~ ferrosos principalmente hacia adentro. 
Actualmente tanto en Zimbabwe como en Zambia se viene postulando una 
estrategia encaminada a lograr mayo,res niveles de int~graci6n regional. 

Los paises de America Latina analizados presentan reservas importantes de 
mineral~• no ferrosos, basicamente de cobre y bauxita y tambien de plomo, zinc 
y estaiio. Entre ellos, existen paises que tienen principalmente reservas de 
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un solo aetal o en los que el niTel de esas reaenaa ea auy superior al de las 
de loa otros llinerales no ferroaoa; asi aucede, por ejemplo, en Chile (cobre), 
en BoliTia (estaiio) y en Venezuela (baurlta). Brasil tiene reserTas 
importantes de baurlta que lo ubican en el tercer lugar por lo que se refiere 
a las resenaa llU4Clialea de este aineral; sin embargo, diapone igualaente de 
reserT&S importantes de otros llineralea no ferroaoa cOllO cobre, niquel y 
eataiio. El Peri tiene reaenaa diTeraificadas fie llilleralea no ferrMoa, 
deatacando princlpalaente las del cobre, aunque t.abien la• tiene importantes 
de zinc y plOllO. Laa resenaa encontradaa en Colombia son relatiY .. ente 
eacaaas en comparacion COil el potencial ezistente, que &Un llO ae U logrado 
cuantificar. Entre los principale=a llinerales no ferroaoa que poaee Coloabia 
figuran el niquel, el cobre y la baurlta. En Kicaracua, los principales 
yaciaientoB de aineralea no ferrosoa estan aituadoa en la region de Bonanza. 
Laa reaenas calculadas para eaa regi6n fueron de apron-d .. ente 1,5 x 106 
toneladaa con un contenido de 12% de zinc, 60% de plOllO y t.abien con un 
apreciable contenido de cobre, oro y plata. 

La eToluci6n de la producci6n llinero-aetallirgica en eatoa paiaes ha 
presentado tenclenciaa diatintas. En Brasil la produccion aincro-aetalurgica 
ha aoatrado un creciaiento notable en el periodo 1975-1985. Aai, en ese 
periodo la produccion tanto priaaria coao aecundaria de aluminio, plomo, 
cobre, estaiio, uiquel y zinc crecio en un 309%, an 30%, un 328%, 1Dl 278%, 
1Dl 477% y un 206% respectiTaaente. En Chile la producci6n de cobre fino de 
Codelco ae increaento en el periodo 1976-1984 en un 23%. En Venezuela, la 
producci6n bruta de aluainio priaario auaento entr~ 1980 y 1~85 en 
aproximadallente un 21%. En ColOllbia la produccion de bauxita experillento un 
creciaiento illportante entre loa aiioa 1981 y 1982, e igualaente la produccion 
de mineral de uiquel y cobre alcanzo un increaento aignificatiTo entre loa 
aiioa 1982 y 1983. En el Peri la produccion de cobre alcanz6 au aayor taaa de 
crecimiento en el periodo 1950-1960 increaentindoae en un 45,2%, presentando 
poaterioraente un creciaiento men.or haata 1979, pero luego decrecio en un 13% 
en 1981, para recuperarse en 1982. El plomo, al igual que el cobre, 
experillento aus aayores ritaos de crecilliento en la decada de los cincuenta, 
para preaentar posterioraente una tenclencia liger .. ente aacenclente haata 1983 
y luego decrecer un 1,7% en 1984. La produccion de zinc tuvo taaas 
aignificativaa de cre~illiento en las decadas de loa cincuenta y aetenta que 
fueron del 10,3% y 9% reapectiTaaente. Luego crecio pero a ritmoa men.ores, 
sin llegar a preaentar taaas n~gatiTas. Bolivia experillent6 una eToluci6n 
negativa en au produccion de eataiio en el periodo comprenclido entre 1976 
y 1985. Esta producci6n cay6 en ese periodo en un 46%. Entre loa aiios 1983 y 
l!t''4, aai como entre 1984 y 1985, experiaent6 aua uyores ritaoa de decremento 
que fueron del 21,3% y 19,1% reapectiTaaente. En Ricaragua la produccion ae 
lillita a 26 toneladas/aiio de aleacionea de cobre y 20 toneladas/aiio de 
aleaciones de almainio. En este paia ae tenia proyectado incrementar la 
producci6n de •etales no ferroaos en un 23,9% aproxiudaaente entre 1983 
y 1986. 

Laa formaa de propiedad dentro del sector minero-aetalurgico en America 
Latina difieren en loa paises eatudiadoa. En el Per6, a partir de 1968 se 
inicio un proceso de incremento de la participacion del Eatado y de las 
empresas privadaa nacionales en la producci6n minero-aetalurgica. En el 
periodo comprendido entre 1968 y 1975 las empreaaa extranjeras redujeron au 
participaci6n en la producci6n en mi 54% aproxiaadamente al paaar del 87% 
en 1968 a 33% en 1975. En Bolivia deade 1952, aiio en que fueron 
nacionalizadaa las trea grandea empreaas mineras, la estructura de la 
propiedad ha permanecido casi invariable. En Chile exiate un proceao 
orientado a poner mayor enfaaia en el sector privado extranjero pars el 
desarrollo de la produccion cuprifera. Esta tendencia se puede apreciar 
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claruaente en los nuevos proyectos, donde se obaerva una participacio~ 
relevante del capital forineo. In Brasil la participaci6n del Estado y del 
sector privado, tanto nacional COllO forineo, varia en funcion al tipo de 
produccion de los aetales no ferrosos. In el cobre el Eatado es responsable 
del 100% de la produccion, aientras que en el aluainio ei capital forineo 
tiene una participaci6n relevante, lo aisao que en el ploao. In el zinc el 
capital privado nacional tiene una participacion silJlificativa. In Venezuela 
las dos mpresaa principales encargadas de la producci6n de aluainio (CVG y 
VEllALtJM) son mpresaa aixtu donde el Estado tiene 1111& participaci6n 
aayoritaria. In Bicaragua la producci6n de aetales no ferroaos eata 
biaic.aente a cargo de mpresac pequeiiaa y aedianas del sector privado. En 
Colombia en la actividad ainera coexiaten mpreaaa estatalea (Eapresa 
Colombian& de llinaa, etc.) con mpresu ai%tas (llineroa del Choro, etc.). 

El desarrollo del sector de loa no ferroaoa tiene un hlpaeto vital en las 
econoaias de algunos de los paiaes latino.aericanoa estudiados. En Bolivia 
las exportaciones aineras, sobre todo las de estaiio, que representan el 70% de 
las exportaciones aineras totales, tienen una contribucion decisiva en la 
generaci6n de divisas y en el creciaiento de la econoaia. La caida en el 
COJUIUllO de estaiio asi COllO de su precio.ha ten.ido un iapacto negativo en la 
recuperacion econciaica del pai3. r .. bien en Chile las exportaciones de cobre 
constituyen la principal fuente de divisas. Asiaisao, ae esd efectuando una 
aerie de inversiones relevantes en la actividad ainero-aetalurgica cuprifera 
con el objeto de reforzar el papel de esta actividad COllO base del desarrollo 
nacional. En Peni el sector ainero-aetalurgico eata considerado coao el 
sector estrategico para el desarrollo de la econoaia peruana. Ese sector 
rerresenta mis del 40% de las exportaciones totales del pais. En Brasil, si 
bien en la actualidad el peso del sector de los aetales no f erroros es 
relativaaente bajo dentro de la econoaia, se viene realizando un esfuerzo 
inversionista iaportante lo cual tendra coao resultado una aayor participacion 
de este sector dentro de la econ011ia. En Venezuela las exportaciones de 
aluainio tienen actualaente poca significaci6n, pues solo re,resentaron el 
1,94% de las exportaciones totales en 19&4. En caabio, en ese aiio las 
exportaciones de petroleo y sua derivados re~~--sen.taron aproxiaadaaente el 93% 
de las exportaciones totales. Sin embargo, ea neceaario seiialar que el 
desarrollo de la industria del aluainio en Venezuela viene logrando aayores 
niveles de integracion con el resto de la econoaia, al increaentarse su 
produccion para consumo interno. En Colombia la participacion del sector 
minero en la economia es lillitada. La produccion ainera en este pais solo 
repreaento aproxiaadamente el 1,7% de la produccion nacional en el periodo 
1975-1981. En cuanto a las exportaciones, eatas alcanzaron solo el 10% de J.as 
exportacionea totales ~tre loa aiios 1980-1982. En Bicaragua la importancia 
del sector de los no fe~roaos es actualaenle escaaa. Este pais proyecta en el 
futuro fomentar la producri6n de este sector a travia de un increaento en la 
explotacion ainera en las zonaa de la Mina Vesubio aai cOllO de la reactivacion 
de la produccion de minerales no ferroaos en Bonanza. 

Las eatrategias de desarrollo aplicadas por los paiaes latinoamericanos 
presentan modalidades distintas, aunque se puede aeiialar que la linea de 
desarrollo predominante es la orientada a promover las exportaciones. El pais 
que present' con mayor nitidez una linea de desarrollo del sector hacia afuera 
es Chile ba,andose en aus bajos coatoa de expl~tacion del cobre comparados con 
los otroa principalea productorea. Por otro lado, licaragua poatula un estilo 
de desarrolJo que tiende a privilegiar la integracion interna del sector sin 
descuidar l's posibilidades de exportacion. Brasil tiene en ejecucion un 
conjunto de,proyectos, principalmente en el eampo del aluminio y el niquel, 
que i~crem~taran sustancialmente la capacidad exportadora de ese pais. 
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BoliTia no tiene por ahora UD& estratP-&i• alternatiTa que le peraita salir de 
la crisis que Tiene atraTesUldo av produccicin de estaiio. In el Pera y 
Venezuela se Yienen proaoTiend.o estratqiaa que tienden tanto a increaentar el 
Talor agrqado nacional de las ezportaciones coao a proaoTer el consuao 
intemo. 

Loa paisea productorea de aetales no ferrosos de Europa estudiadoa 
presentan, en terainos generales, niYelea de reserYu y de calidad aenores que 
un 1ran nmero de los paises en Tiu de desarrollo analizados en el presente 
eatudlo. AI&unoa de los paises productorea de lo• no ferroaos exa-tn•dos 
sustentan en 1ran aedida su producclcin de esos aetales con una iaportaclcin 
significatiYa de aineralea. 

r.. princlpi'1 produccion ainera de llungria es la bauxita. En cuanto a la 
produccicin industrial propiamente dicha, la Ilia signlflcatiTa es la de 
al..Wo, aunque tmbim se producen cobre y aleaciones de cobre, asi t..aac> 

s"!llf98111Jfacturas de ploao y zinc. YugoalaTla present& UDA producci6n aine~a 
prlncipal.aente de cobre, ploao, zinc y bauxita. En cuanto al proceso de 
transforaaci6n, la producclcin de aayor releTancia es la de alU.ina y aluainlo, 
presentando igualaente producciones aetalicas de cobre, ploao y zinc. Suecia 
tiene dep0sitos de ainerales de zinc,.ploao, cobre, plata y oro que 
noraalaente se trabajan. La aayoria de las 20 ainas que eatan siendo 
explotadu en Suecia son pequeiias y el grad~ de con~enido de aineral es 
relatiYaaente bajo. En lo que se reflere a la produccicin de ae~ales, las 
producclones ais slgnlflcatiYas son lu de cobre y ploao refinado. Portugal, 
depende actualaente cul en su totalidad de la iaportaclcin de ainerales para 
au produccl6n industrial de no ferrosos. La produccicin interna de alUllinio 
depende de importaciones considerables de produccicin priaaria. Lo aisao 
sucede con la produccion industrial de cobre y p!oao, y en aenor aedida de 
zinc. Los lingotes de zinc que no se producim antes de 1980, ahora vienm 
producit!ndose en Quilli1al aunque en la actualidad se tropieza con dificultades. 

En Bungria, la p~oduccion aetalurgica del aluninio ha tenido despues de 
la segunda guerra ll1Jlldial un crecilliento iaportante. La produccion de alU.ina 
ha &Ullentado en faaes aucesivas hasta alcanzar aproxilladaaente unas 
880.000 toneladas. En lo que se refiere a la producci6n de seaiaanufacturaa, 
est• se increment6 de 12.000 toneladas en 1950 • 180.000 toneladas en 1985. 

En Yugoslavia, durante el periodo 1976-1983, el crecilliento de la 
produccion de alU.ina fue del 17,3% anual. La produccion de semillanufacturas 
en ese aisao periodo crecio en un 5,8% al aiio. En cuanto a la producci6n de 
cobre, esta coaenz6 a declinar a partir de 1978. De una produccion de 
151.000 toneladLs ese Uio descendio a 124.000 toneladas en 1983. Las 
producciones de plomo y estaiio se aantuvieron practicaaente eatables durante 
ese periodo. En Suecia la produccion de cobre refinado en el periodo 
1965-1985 se incremento de 50.500 toneladas en 1965 a 63.200 toneladas 
en 1985; en tanto que ia de plomo refinado durante ese mismo periodo 
peraanecio cast sin variaciones r~levantes, pasando de 40.400 toneladas 
en 1965 a 43.200 toneladas en 1985. 

' 

En Portugal, la produccion de semiterminados de cobre decreci6 entre 1982 
y 1983 de 22.637 toneladas a 21.603 toneladas. La produccion de zinc en la 
empresa estatal Quimigal se incremento ligeramente entre 1982 y 1983; de una 
pr~ducci6n de 4.214 toneladas paso a 4.427 toneladas. 
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El desarrollo de la actiTidad ainero-aetallirgica en los paises 
d~~arrollados de Europa estudiados ha tenido y tiene un lapacto de cierta 
relnancia en la econoaia global en la uyoria de ellos. En Bungria, ha 
contribuido de aanera significativa en las ex:portaciones de ese pais. Asi, en 
1983 se ex:portaron 431.000 toneladas de bauxita, 659.000 toneladas de alUaina, 
57.822 tonelad£8 de lingotes de alu.inio y 48.479 toneladas de 
seaitendnados. En Yugoslavia el sector de loa no ferrosos desmpeiia un papel 
relnante en la foraaci6n bruta de capital de eae paia en el 
periodo 1976-1980. En ese periodo, el incrt!llellto mual aedlo de la inYersi6n 
fue de 46,8%. Sin embargo, conYiene seialar que en el periodo 1981-1982 la 
inYersic>n en el sector de los no ferrosos se redujo mtanclalaente. En 1984 
eate sector ~:o empleo a 60.148 trabajadores. En Suecla, laa ezportaclones de 
aln.eralea y aetales, principalaente s•iaanufacturaa, representm 
aproxfwadaaente el 15% de laa ex:portaclone~ del pais. En Portugal el sector 
de los no ferrosos no tiene en la actualldad un papel relnante dentro de la 
e-onoaia; sin embargo se estan progr.aando proyectos illportantes en este 
sector, basicaaente en la producclon de cobre, zinc y estaiio que puede 
incr•entar au papel dentro de la econoaia del paia. 

En lo que se refiere a las grandes lineas de desarrollo y estrateglas 
aplicadas y/o proyectadas por estos paises de Europa estudlados, se puede 
seialar que en el caso de Bungria el desarrollo de la ~roduccion de aluainio 
tuvo un gran sustento en la cooperacion internaclonal que le peraitlo obtener 
crectltos adecuados, le ~freclo un soporte para sua actlvldades de 
inveatigaclon y desarrollo, y represento una fuente iaportante para el 
SllDinistro de materia prlaa y una salida para la venta de su produccion. En 
Yugoslavia la nueva estrategia de desarrollo planteada para los no ferrosos se 
orienta principalllente a solucionar los desequilibrios entre las diferentes 
fases de ,roduccion de los no ferrosos. Para ello, se proyecta aumentar la 
produccion interns de bauxita, asi c~~o tratar de cubrir los deficit aediante 
illportaciones. AsiaiSllO, se aeiiala la necesidad de revisar la politica de 
ex:portaciones de aemimanuf acturas con el fin de tender a solucionar el 
problem& de exceso de capacidad inatalada. En Suecia se eatablecieron er. 1982 
t111 conj1Dlto de lineaaientos generales para el desarrollo del sector 
ainero-aetalurgico. En elloa ae plantea la necesidad de aaegurar un 
suministro eatable de minerales a la induatria de transforaacion y promover el 
uso de minerales producidos en Suecia pero teniendo muy en cuenta al mismo 
tiempo el problema del medio ambiente. La estrategia de desarrollo de 
Portugal est& orientada a tratar de reducir la dependencia externa en el 
sector de los no ferrosos, aediante el desarrollo de nuevaa capacidades 
productivas. Para ello se vtenen preparando un conjunto de proyectos 
encaainados a incrementar la produccion de cobre (proyecto Somicor), estaiio 
(proyecto Argiaela y Somicor) y de zinc y plomo (proyecto Aljustrel) ll/ . 

Australia, como ya se ha indicado, ea uno de los principales productorea 
de metales no ferrosos a.nivel mundial. Este pais tiene aproximadamente el 
13% de las reaervaa mundialea de bauxita, el 9,3% de las reaervaa de plomo, el 
6,7% de las de zinc y el 2,7% de las de cobre. 

El valor agregado de las actividades de fundicion y refinacion de 
aluminio en Australia crecio a una tasa anual media del 4,7% en el periodo 
1972-1984. El valor agregado generado por eatas actividadea en el caso del 
cobre, crecio a una taaa anual media del 5,2% en el periodo 1971-1983. 

11/ Este proyecto tambien est& concebido para producir cobre. 
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In la produccion de loa aetales no ferroaoa en AustrQlia el cap!tal 
foraneo tiene una participacion iaportante tanto en la propiedad comr en el 
control. La .. yor parti~ipacion del capital extranjero dentro de lus no 
ferroaoa, se da principalaente en la produccion de alU.ina y de aluainio, asi 
cOllO en la de cobre. 

La contribucion del sector de loa aetales no f erroaos en la econOllia 
global de Australia es releTaAte. Bate sector, j1Dlto con el agricola, es la 
fuente aia iaportante de diTisaa de:l. paia. Asiaisao, el sector de loa no 
ferroaos contribuye de aanera slgnificatiTa a eleTar el Divel de empleo. In 
el periodo 1983-1984 dio trabajo a 47.736 personas. 

In general, el Gobierno de Australia no ha ten.ido una intervenci6n 
direct• iaportante en la eToluci6n del sector de los no ferrosos, aparte de 
fijar tarifaa arancelariaa para la protecci6n de eata industria, aai COllO de 
proaover la producci6n interna de loa no ferrosos. Sin embargo, es 
conven.iente aeiialar que el Gobierno viene interviniemlo en la definlclon de la 
ubicacicin geografica de estaa induatriaa. Existe igualaente una tendencia a 
pr0110ver una aayor integraci6n entre la industria de loa no ferrosoa y la 
industria aetalmec8nica, sobre todo la productora de bienes de capital. 

Para la reallzacion de eate eatudlo ae conto con la colaboraci6n, en lo 
refcrente a los paises del Asia, de los consultores Gillian Burke (Malasia, 
Tallandia), Ganesh D. ~lra (India), y Saleh Sungkar (Indonesia). 

En cuanto a los paises de Africa, se conto con la colaboracion de los 
consultores Philip Jourdan (Zambia y Ziababve) y Bonnie Campbell (Guinea). 

Para America Latina, de los consultores Waldo Reves (Bolivia, Brasil, 
Colombia, Peni y Venezuela), AlbertG Casal (Chile) y Alfonso Perez Montano 
(lficaragua). 

En la elaboracion de la parte correspondiente a Europa colaboraron los 
consultores Gyorgy Dobos (Bungria), Branislav ladonjic (Yugoslavia), Ma1J11US 
Ericsson (Suecia) y Jose M. Leal da Silva (Portugal). 

En la formulacicin del estudio de Australia de conto con la colaboraci6n 
de la consultor& Ann Hodgkinson. 
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LA !RDUSTRIA DE LOS METALES BO FERROSOS EB ASIA 

• 
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LA IBDUSTRIA DE LOS METALES IO FERROSOS Ell IBDORESU. 

I. IITRODUCCIOR 

Despues del petroleo y el gas natural, el estaiio es el segundo producto 
de la iudustria minera de Indonesia por orden de illportancia. La produccion 
aedia anual de estaiio del pais oacila eJ?tre 25.000 y 29.000 toneladaa. Mis 
del 90% de eaa produccion se exporta, y el reato (apr0%iaadaaente 1D1 10%) ae 
destina al corunao interior. Bl mis illportante consmaidor nacional de estaiio 
es la fabrica de hojalata que coaaenz6 sus operaciones a fines de 1985. Otros 
consumidores suelen ser en su mayor parte pequeiios fabricantes d~ suelda, 
metal antifriccion, etc. 

Los comienzos de la extraccion del estaiio en Indonesia datan del siglo 
XVIII. Las primeras actividades extractivas se realizaron en las islas 
denominadas del estaiio, como Bangka, BelitlDl& y Singkep. Bl Gobierno 
indonesio comenzo a hacerse cargo de todas las actividades mientras en 1983 
despues de la expiracion de las concesiones de explotacion de las antiguas 
compaDias mineras holandesas. 

En dicho aiio se cre6 una empresa public• que se hizo cargo de todas las 
actividades mineras. En 19"76, el Gobiemo Tambag Timah dando a la antigua 
empresa minera un caracter netamente mercantil, lo que le permitio ocuparse 
tanto de actividades de extracci6n minera como de otras actividades 
comerciales. 

La politica del Gobierno en relaci6n con las inversiones nacionales y 
extranjeras brindo a los inversionistas extranjeros la oportunidad de invertir 
en empresas mineras. En la actualidad hay tres empresas extranjeras dedicadas 
a la extraccion de estaiio: PT. Kobatin y PT. Broken Bill Propietary Indonesia 
(PT. BHPI), ambas australianas, y PT. Riau Tin Mining (PT. RITIR), de los 
Paises Bajos. 

Antes de 1973, ano en el que las empresas extranjeras dieron comienzo a 
sus actividades de laboreo de minas, todo el estaiio producido era extraido por 
PT. Tambang Timah. En la actualidad, aproximadamen~e el 75% de la p~oducci6n 
indonesia total de estaiio sigue correspondiendo a esa empresa, mientras que 
las tres empresas r.xtranjeras citadas producen el otro 25%. 

Loa yacimientos de estano de Indonesia estin aituados dentro de la 
denominada zona del estaiio, que ae extiende desde el aur de China haata el 
archipielago de Riau en Indonesia pasando por Birmania, Muangthai y la 
peninsula malaya. 

En Indonesia la zona del estaiio ae extiende de norte a sur, y abarca las 
ialas de Karimun, Kundur, Singkep, Bangka y Belitung, asi como la zona de 
Bangkinang en tierra firme en la iala de sum~;ra. 

En la actualidad la mayoria de las actividades de extraccion sigue 
concentrandose en esas islas del estano, y principalmente en yacimientos de 
tipo secundario (aluviales o eluviales). Solamente PT. Tambang Timah, en la 
zona de Pemali cerca de Sungailiat (Islas de Bangka), y PT. BHPI, en la zona 
de Kelapa Kampit (Islas de &elitung), efectuaran operacion~s extractivas en 
yacimientos primarios. 

En Indonesia, solo hay una plant• ~e fundicion y refinacion de estano, 
que pertenece a PT. Tambang Timah yest& situada en Montok (Islas de Banfke). 
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Casi todo el concentrado de estaiio procedente de las zonas de extracci6n 
de estaiio se funde y refina en la propia zona en que S!! extrae, a excepci6n 
del concentrado de PT. BHPI que, debido a sus caracteristicas quilllicas, no 
puede fundirse en Muntok, y tiene que fundirse y refinarse en la Fundici6n de 
Kramat Datult, Penang (Malasia) y Cooper Pass & Sons en Inglaterra. 

II. USERVAS DE ESTAiO 

Se estima que las reservas de estaiio de Indonesia en tierra y en el mar 
equivalen a 1.640.000 toneladas metricas de contenido de esta5o, que se 
distribuyen de la forma siguiente: 

reservas cuantificadas 
reservas estimadas 
reservas potenciales 
reservas no conocidas 

- 740.000 toneladas metricas 
- 400.000 toneladas metricas 
- 200.000 toneladas metricas 
- 300.000 toneladas metricas 

Aproximadamente el 60% de las reservas potenciales se encuentra en la 
Isla de Bangka y en la zona maritima circundante. Alrededor del 43% del total 
de las reservas potEnciales de In~onesia se encuentran en el mar. 

Con el fin de apoyar la explotaci6n ininterrumpida de las minas de 
estaiio, tanto PT. Tambang Timah como varias empresas extranjeras han 
intensificado durante los ultimas 115 aiios las operaciones de exploraci6n de 
reservas. 

Como se desprende del Cuadro 11 relativo al desarrollo de las reservas de 
estaiio que se incluye a contin~~d6n, las perspectivas de la extracci6n en 
Indonesia se orientan cada vez mis a las zonas maritimas. Esa circunstancia 
se debe al hecho de que los comienzos de las actividades de extracci6n en 
yacimientos en tierra firme data de siglos por lo que cada vez es mis dif icil 
encontrar reservas con un contenido de estaiio relativamente alto. 

La proporci6n entre las reseJ:1Vas de estaiio en tierra y en el mar que era 
en 1966 de 3,6 a 1,0 y disminuy6 a 1,96:1.0 y a l,O:l,08 en 1977 y 1982, 
respectivamente. 

III. EVOLUCION DE LA PRODUCCION, 1LAS EXPORTACIONES Y EL CORSUMO INTERIOR 

1. ll:oducci6n de concentrados de estafio 

Antes de 1973, todo el estafio de Indonesia era producido por la empresa 
public& PT. Tambang Timah. Entre ,1as empresas mineras extranjeras, PT. ~oba 
Tin inici6 su producci6n por primera vez en 1973, seguida por PT. Broken Hill 
en 1975 y PT. RITIN en 1979. 

Como refleja el Cuadro 1, la ,produccion de concentrados de estaiio en 
Indonesia aument6 en el periodo 1974-1981, excepto en el bienio 1975-1976. La 
disminuci6n de la produccion en esos afios se debio al establecimiento el 30 de 
abril de 1975 por el Consejo lnteITJlacional sobre el Estafio de cajas de 
exportaci6n. 
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El nivel maximo se alcanz6 en 1981, con una produccion total de 
35.391 toneladas de concentrado. Debido a la recesion econ6mica mundial y a 
la ill~lantaci6n en 1982 por el Consejo Internacional sobre el Estaiio de un 
sistema de cupos mas estricto, la producci6n de estaiio de Indonesia disminuy6 
a 33.806 toneladas en 1982, a 26.553 toneladas en 1983 y a 23.223 toneladas 
en 1984. En los nueve prilleros meses de 1985 la producci6n de estaiio fue de 
16.725 toneladas. 

PT. Broken Bill, que inici6 su produccion en 1975, ex:perillent6 ese aiio 
problemas relacionados con la trituraci6n y desecaci6n del mineral y el bajo 
contenido de estaiio de su mineral bruto. Pero despues de 1979 la producci6n 
se estabilizo en torno a las 500 tonelad&s. 



ARO 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

Cuadro l 

Producci6n de estano, Indonesia, en toneladas de Sn: 1974-1984 

BANG KA BELITUNG SINGKEP 

17 658,50 5 403,30 1 776,00 

17 180,50 5 209,00 1 801,00 

16 046,0U 4 717' 50 1 269,00 

17 72 l ,UO 4 800,00 1,411,40 

18 213, 50 4 928,00 842,20 

18 460,00 5 390,00 1 250,00 

19 501,00 5 417 ,00 1 126,00 

19 608,50 6 364, 50 1 135,00 

18 446,00 6 468,50 l 250,00 

13 892. 50 4 513,50 1 506,50 

11 333 .oo 4 043,50 2 200,00 

OT RAS 
BANGKINANG ZONAS 

185,20 

200.so 

152,00 

881,50 

80,50 

63,90 

72,00 

70,60 

54, 10 

40,00 

31,00 

J.o'uente; Indonesian Mining. Year Book, 1980/1984. 

PT. PT. BROKEN PT. 
TOTAL KOBATIN HILL RlAU TIN 

25 023,00 686,45 

24 391,00 8b7,09 79,20 

22 202,50 1 021,90 210,15 

24,020,~6 l 609,62 2%,28 

24 064,20 2 914,00 431, 73 

25 163,90 3 807,63 468,62 95,30 

26 116,40 5 262,23 504,73 644, 10 

27 178,60 6 581,16 522,00 l 109,80 

26 218,60 5 471,00 64 7 ,68 l 408,80 

19 952,50 5 252,95 649,08 698,40 

17 607,50 4 215,00 473,43 927,40 

TOTAL 

25 709,45 

25 337,20 

23 434,55 

25 926,45 
f\) 
'0 

27 400,93 

29 535,45 

32 527 ,45 

35 39l,5b 

33 806,08 

26 552,93 

23 223,33 
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PT. RITIB coaenz6 a producir en 1979, Uio en que alcanz6 una producci6n 
de 95,3 toneladas de concentrado, que aument6 a 1.110 toneladas en 1981 y 
a 1.469 en 1982, Jero disminuy6 a 927 en 1984. 

Entre 1974 y 1981 la produccion de PT. lCobatin auaent6 desde 
867 toneladas sol .. ente en 1974 a un .Yxiao de 6.581 en 1981, pero disainuy6 a 
5.471 toneladas en 1982, a 5.253 en 1983 y a 4.215 en 1984. n. lCobatin no 
c011eDZ6 a producir basta 1973. 11 auaento de au produccion se debio a la 
aapliacion de la zona de laboreo de llinas y de sus actividades. 

2. Pr9ducci6n de estaio aet31~ 

La produccion indonesia de estano aetilico siguio las aiSll&S pautas que 
la de concentrados. 

La producci6n alc~o su volumen llixiao en 1981, pero disminuyo 
sensiblemente, hasta 22.~67 toneladas, en 1984. En coaparacion con la 
produccion de 1981, que 1'-abia sido de 32.519 toneladas, la disainucion 
represent6 aproximadamen~e un 31%. 

I 

El Cuadro 2 indica ia produccion de estano aetilico y el porcentaje de 
a1B11ento/disminuci6n anuai de la planta de fundici6n y refinado de Mu:ntok. 

Aiio 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Cuadro 2 
' 

Producci6n de estaiio metilicQ de la plant• de funclici6n 
y refinado de Mµntok Cen toneladas) 

' 

1974-1984 

Produce ion 

15,066 
17,825 
23,322 
24,005 
25,830 
27,790 
30,465 
32,519 
29,755 
28,390 
22,467 

Porcentaje de aumento 

18,3 
30,8 
2,9 
7,6 
7,6 
9,6 
6,7 

-8,5 
-4,6 

-20,8 

fuente: Indonesia,,Mineral yearbook, 1984. 

' 

La planta de fundiclon de Muntok comenz6 a funcionar en 1967 con tres 
homos rotatorios con un• capacidad total de produccion de 15.000 toneladas 
anuales. Pos:eriormente,se instalaron tres homos fijos mas, con una 
capacidad de 18.000 toneladas anuales, cuya producci6n se inici6 en 1976. Por 
conaiguiente, la capacid•d total de fundici6n era de 33.000 toneladas 
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anuales. Dese 1976 todo el concentrado de estafio producido por PT. T-1>ang 
Timah, PT. ICobatin y PT. Ritin se fund.16 en la planta de Muntok, cuya 
procluccion de estafio metalico aURent6 en el aiio 1976 en un 30,8%, coao se 
indica en el Cuadro 2. En 1982 la capacidad de fundici6n se aaplio de nue•o a 
38.000 toneladas por afio, pero debido a la situaci6n del aercado de estaiio la 
planta funciono por debajo de eaa capacidad. 

3. hpqrtaciones 

Dado que el CODSlaO de estafio de Indonesia ea auy escaso, la .. yoria de 
la procluccion de estafio se destina a la exportacion. 

El eatafio se export• directaaente a los coDSlllli.dorea por conducto de los 
representantes en el extranjero de PT. Taabang Ti.uh. 

Antes de 1976, parte de la procluccion de concentrados de estafio se 
exportaba y fundia en la fundici6n de Penang y/o en Arnhem (Rolanda). A 
partir del afio 1977, una vez que auaent6 la capacidad de la fundici6n de 
l!untok, todo el estaiio exporta~o lo fue en form& de estafio metalico. 

Los principales destinatarios de las exportaciones son los Estados Unidos 
de America, los Paises Bajos, lnglaterra, Italia, Jap6n, AlellUlllia Occidental, 
Francia y los paises de Europa oriental. 

El Cuadro 3 refleja el total de las exportaciones de estaiio de Indonesia 
en el periodo 1974-1984. 

Aiio 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981, 
1982, 
1983, 
1984, 

Cuadro 3 

Exportaciones de estaiio de In<fonesia. 1974-1984 

Concentrados de estaiio 
(toneladas Sn) 

8,106 
7,295 
1,093 

Valor 
(miles US$) 

61,393 
45,834 

6,160 

Esuiio metaiico 
(toneladas) 

14 948,4 
14 890,7 
23 018,4 
24 914,0 
25 549,0 
25 737,0 
30 885,0 
31 879,0 
26 825,0 
25 332,0 
21 640,0 

, Fuente: Anuario estadistico de PT. Tambang Timah, 1984. 

Valor 
(millones US$) 

113,190 
96,565 

162,894 
250,994 
311,293 
376,078 
499,331 
437,383 
342,507 
313,504 
256,680 
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Las cifras de e%p0rtaci6n reflejan 1D1 a1111ento ininterr1J11Pido del voluaen 
de las exportaciones desde 14.948 toneladas en 1974 a 1D1 .ax!mo de 
31.129 toneladas en 1981, con 1D1A disainucion a 26.125 toneladas en 1912 y 
a 21.640 en 1984. 

La disainucion del vol1111en de las exportaciones es imputable al 
debili~ento del aercado internacional del estaiio, asi coao al 
estableciaiento de cupos ais estrictos de exportaci6n por el Consejo 
Internacional sobre el Estaiio. En 1912 el Sistema de cupos solo peraiti6 a 
Indonesia exportar 22.000 tonelada.s anuales, lo que representaba 
aproxilladaltente el 6tn de la capacidad total de producci6n del pais, que 
ascendia a 35.000 toneladas. 

4. CODSUIQ incemo 

La industria indonesia de elaboracion de estaiio no se ha desarrollado 
haata ahora. El cons1a0 interno sigue siendo auy pequeiio. Los pequeiios 
fabricantes de aleaciones aetalicas de estaiio, COllO suelda y aetal 
antifricci6n, absorben la aayor parte del estaiio aetalico. Los artesanos que 
trabajan el peltre cOllSUllen aproltilladaaente 25 toneladaa anuales. 

Se siguen iaportando aUn. las cantidades de hojalata y otros productos de 
estaio qu' necesita el aercado interior. La priaera fabrica indonesia de 
hojalata se construyo en 1982 e inicio su producci6n con caracter experimental 
en octubre de 1985. 

PT. Tambang Ti.mah es la mica empresa que suministra estaiio para el 
consuno y/o el mercado interno. En los ultimos aiios el CQDSUllO medio anual de 
estaiio ascendio a 400 toneladas aproxilladaaente. Los esfuerzos del Gobierno 
para promover el desarrollo de productos de exportaci6n (incluidos los 
articulos de estaiio) tuvieron consecuencias favorables para las ventas de 
estaiio con destino al consumo local en 1984 como indica el Cuadro 4. 

Cuadro 4 

VeJltas de estafio con destino al mercado interior efectuadas 
por n. Tamban& Timah. 1974-1984 

Ventas Precio medio 
Aiio (toneladas) Rp. por 1.000 toneladas 

1974 334,5 2 717,0 
1975 382,3 2 520,7 
1976 567,0 2 708,3 
1977 445,8 3 908,9 
1978 430,2 4 961,6 
1979 389,9 8 196,0 
1980 335,2 10 037,2 
1981 378,4 8 470,2 
1982 554,7 8 373,4 
1983 364,5 10 384,8 
1984 l 495,4 11 131,l 

Fuente: Mineral yearbook, Indonesia, 1984. 
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Se proyecta &Ullentar el consQDO de estaiio de Indonesia a unas 2.000 
toneladas anuales una vez que la prillera fabric• de hojalata alcance su 
capacidad de produccion plena. 

IV. ASPECTOS JURIDICOS E IllSTITUCIOllALES 

Las investigaciones extranjeras en Indonesia estin reguladas 
fundaH'Jltalaente por la Ley de Inversiones Eztranjeras de enero de 1967 
(Ley.- 1, 1967), aodificada en agosto de 1970 (Ley.- 11, 1970) y por las 
nor.as que la ca11pleaentan. 

La Ley dispone que las sociedades extranjeras pueden efectuar inversiones 
y llevar a cabo actividades en Indonesia, bien de fonaa independiente o 
conatituyendo empresas llixtas con participaci6n de 1Dl socio indonesio y con 
autorizacion del Gobierno por un perioclo .axiJlo de 30 aiios. Desde enero de 
1974, toclas las inversiones extranjeras salve las realizadas en sectores 
especificos, se ban efectuado en forma de eapresas aixtaa constituidas con 
participacion de socios indonesios. 

En 1986 se publicaron algunas disposiciones relativas a los requisitos 
para las inversiones extranjeras: 

a. El perioclo de duraci6n de la licencia de las sociedades de inversion 
extranjera (PMA) es de 30 aiios a contar desde la fecha de constituci6n de 
la sociedad. 

b. Las inversiones extranjeras solo pueden efectuarse por conducto de 
empresas mixtas constituidas por sociedades extranjeras y sociedades o 
personas fisicas indonesias, siempre que las acciones de los socios 
indonesios en el momento de constitucion de la empresa mixta representen 
por lo menos el 20% del capital social. 

c. En el caso de una sociedad con inversiones extranjeras (PMA) que: 

1. Se enfrente a un riesgo considerable de quiebra comercial, 

2. Recesite un gran volumen de capital y de tecnologia avanzada, 

3. Este situada en una zona alejada, o 

4. Destine integramente su producci6n a la exportaci6n, la 
participaci6n inicial del socio nacional puede ser de un 5% y 
aumentar posteriormente al 20% en los cinco aiios siguientes al 
comienzo de la producci6n comercial. 

d. El socio extranjero debe permitir al socio indonesio que incremente 
au participaci6n en el capital hasta alcanzar una posici6n mayoritaria 
(el 51% o mas del capital social de la empresa mixta) en los 10 anos 
siguientes al comienzo de la producci6n comercial. En caso de que el 
socio nacional no este en condiciones de incrementar su participacion en 
el capital social, pueden hacerse ofertas a o~ros nacionales, y cuando no 
haya nacionales interesados, a bancos o institucio~es financieras, o 
haciendo una oferta publica en el mercado de capitales. 



Si despues de adoptar las aedidas indic•das siguen sin poder cmplir 
las disposiciones citadas dentro ~el plazo estableeido, cabe optar por su 
cmpliraiento gradual, con la asistencia y bajo la orientacion de la 
BIQIP. La aisaa disposici6n es aplicable al capital social C011Plementario 
necesario para f inanciar los prograaas de .apliacion. 

I 

e. Las sociedades de inTeraion ~ranjera (PllA) que a1Jlllellten su capital 
con objeto de aapliar aus inTersiones aediante la creacion de 
infraestructuras compleaentarias o la a.pliacion de las instalacionea de 
produccion pued.en obtener una autor!zacion complementaria del Gobierno 
por 1Dl periodo aiixtao de 30 aiios ~ partir de la aprobacion por el 
Gobierno de la inversion adiciona~. 

f. Las socied.ades de inversion extranjera (P!IA) deben ~lir el 
• I legl .. ento IIUaero 36 de 1977 del Gobierno sobre el cese de las 

actividades eapresariales extranjeras en la esfera del c011ercio 1 que 
prohibe a dichas sociedades dedic~rse a actividades comerciales. 

g. lecibiran el aisao trataaiento que a las sociedades de inversicin 
nacional (Pim&) las socieclades de' inversion extranjera (PMA} que cmplan 
alg1D1.& de las condiciones siguientes: 

i) 

ii) 

iii} 

que el 75% de sus acciones eaten en poder del Estado y/o 
de empresas privadas del pais; 

que la participacion eD. su capital este abierta al 
publico y el porcentaje correspondiente de sus acciones 
se haya vendido en el mercado de capitales, 0 

I 

que se trate de una sociedad constituida aediante oferta 
public& de acciones y 

1

el porcentaje de acciones propiedad 
del Estado y/o empresa's privadas del pais q.ie se haya 
vendido en el aercado de capitales sea como ainiao del 
51% siempre que el 20% por lo aenoa del total de las 
acciones se ofrezca ~ venta en el mercado de capitales. 

El hecho de recibir un trat'amiento analogo a la sociedades de 
inversion nacional (PMD1'} no 11.odifica la naturaleza de la sociedad 
de inversion extranjera (PKA}. ' 

h. Las sociedades de inversion extranjera (PPIA} pueden reinvertir 
sus beneficios i>ien en ellas m.ismas para un program.a de ampliaci6n 
o en otras de nueva creacion o ~ue esten ya en funcionamiento. La 
misma disposici6n es aplicable a las nuevas inversiones de las 
aociedades de inversion u:tranj~ra (PPIA) que utilicen fondos 
distintos de los beneficios. C~alquier sociedad cuyas acciones 
sean adquiridas en todo o en pa~te por una sociedad de inversion 
u:tranjera (PPIA} se considerara ,automaticamente como sociedad de 
inversion extranjera (PPIA). 
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i. Las sociedades de inversion extranjera (PMA} deberin efectuar 
una inversion ainima de US$ 1.000.000, excepto en lo relacionado 
con servicios tecnicos y de consultores, asi COllO en aquellos 
sectores que determine el departaaento competente seglin 
circuwstancias especiales o la BICtlP en virtue! de politicas 
especificas. 

j. En todos los sectores de inversion, con independencia de que 
la ley los declare abiertos o no a la inversion pueden ef ectuarse 
inversiones extranjeras (PMA) y nacionales (PMDR} asi coma 
cualquier otro tipo de inversiones, si toda la produccion se 
destina a la expor~acion. A estos efectos se entend.era que toda la 
produccion se destina a la exportacion cuando al aenos el 85% de 
2llas se vende en el aercado de exportacion. 

k. Los sectores de inversion reservados a las inversiones 
naciJnales (PMDR} y a las inversiones de otro tipo (Categoria II} 
pueden estar abiertos a las inversiones extranjeras (PMA} si se 
invita a una o a varias cooperativas a participar con el 20% por lo 
aenos de las acetones en el momenta de la constitucion de la 
sociedad mixta. 

1. Una sociedad mixta puede inciar 1D1 prograaa de aapliacion en 
sectores de inversion no incluidos actualllente entre aquellos en 
los que se promueven las inversiones e:xtranjeras (PMA} sino 
abiertos linicamente a las inversiones nacionales (PMDR} y de otro 
tipo, (Categoria II}, siempre que el 20% de las acciones se haya 
vendido mediante oferta publica en el mercado de capitales o que se 
invite a una o varias cooperativas a participar como accionistas y 
tales cooperativas posean al menos el 20% de las acetones en el 
aomento de la presentacion de la solicitud de autorizacion del 
programa de ampliaci6n. 

m. Las inversiones en determinadas provincias requieren un 
permiso de seguridad del Departamento de Def ensa y Seguridad el 
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas que puede obtenerse de o por 
conducto de la Junta de Coordinacion de Inversiones (BKMP}. 

n. Las empresas sociedades inversionistas deben cumplir las 
normas encaminadas a evitar la contaminacion del medio ambiente y 
la conservacion de la naturaleza, asi como a preservar el medio 
natural de conformidad con la Ley nlimero 4 de 1982 sobre 
disposiciones basicas de ordenacion ambiental. 

o. Las sociedades inversionistas pueden utilizar los servicios de 
los tecnicos extranjeros necesarios para asegurar el exito de la 
empresa, siempre que ofrezcan programas de educacion y 
capacitacion, asi como de transferencia de conocimientos y de 
tecnologia con el fin de que, progresivamente y dentro del plazo 
establecido, personal indonesio pueda llevar a cabo la actividad 
realizada por esos tecnicos extranjeros. La publicacion de normas 
sobre utilizacion de tecnicos extranjeros en sociedades de 
inversion es competencia del Ministerio de Trabajo, que debe tener 
en cuenta las opiniones del Ministro encargado del desarrollo del 
sector de inversion correspondiente y del Presidente de la BKMP. 
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p. La publicacion de loa procediaientos que deben seauir las 
solicitudes de aprobacion de inversiones, tanto extranjeras (PMA) 
coao nacionales (PllDR), corresponde en general al Presidente de la 
BXMP. En lo que respecta a las inversiones extranjeras (PMA) en el 
sector de las actividades de laboreo de llinas en general 
especificaclas en los contratos de obras, la publicacion de las 
D.Orll&S reglaaentarias corresponde al llin.isterio de Kinas y 
En~rgia. En lo que respect• a sectores de inversi0n que cam fuera 
del a.bito de las inversion.es extranjeras (PMA) o de las 
inversion.es nacionales (PllDK), la public~cion de las n.oraas 
reglaaentarias es coapetencia del ainisterio encargado del 
desarrollo del correspondiente sector de inversion.es. 

1. Incentivos a la inversi6n en 1986 

A. A raiz de la prOllUlgacion de la Ley nU.ero 7 de 1983 del iapuesto 
sobre la renta, de la Ley nU.ero 8 de 1983 del iwapuesto sobre el valor 
aiiadido y del iapuesto sobre la venta de articulos de lujo, de la Ley 
nU.ero 12 de 1985 del impuesto sobre el suelo y las construcciones y de 
la Ley nU.ero 13 de 1985 sobre el iapuesto del tillbre, pueden concederse 
en el aabito de las inversion.es extranjeras (PMA) y de las inversiones 
nacionales (KOR) las siguientes bonificaciones fiscales; 

i) Exenciones o reducciones de los derechos de importacion de 
maquinaria y equipo y de piezas de repuesto. 

ii) Exenciones o reducciones de los derechos de importacion de 
materias primas o materiales utilizados como eiementos 
&Ultiliares en el proceso de produccion por un periodo miximo 
de dos mos. 

iii) Aplazamiento del pago del impuesto aobre el valor anadido por 
la importacion de bienes de equipo utilizados en la produccion 
de bienes y servicios. 

iv) Exenc~on de los derechos de matriculacion de buques cuando 
esta se efectue por primera vez en Indonesia. 

B. La importacion de bienes que se producen ya en el pais en cantidad 
suficiente y que estan incluidos en la lista de bienes de equipo a los 
que no se concederan bonificaciones en los dereehos de importaci6n (la 
"lista negativa") no gozara de dichas bonificaciones. Sin embargo, las 
sociedades que destinen integramente su produccion a la exportacion 
pueden seguir importando esos bienes con exencion de los derechos de 
importacion. Los bienes que no figuren en la "lista negativa" pueden 
seguir siendo importados por sociedade£ de inversion extranjera (PMA) y 
de inversion nacional (PMDN) con excenci6n de los derechos de 
importaci6n. 

c. Las sociedades de inversion extranjera (PMA) y de inversion 
nacional (PMDN) que adquieren bienes de equipo producidos en el pais 
pueden obtener la exencion de los derechos de importa~ion sobre materias 
primas y/o componentes importados anteriormente para producir dichos 
bienes de equipo. 
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2. Inversiones en la aineria 

El interes extranjero por las actividades aineras fue estiaulado 
por los denoainados contratos de obras de la pr:laera generaci6n 
celebradaa en 1967, que ofrecian incentivos, coeo la reducci6n de los 
tipoa t.positivos durante un periodo de diez aiios, la exenci6n de 
derechos de 1-portacion de bienes de equipo y l~ .aortizaci6n acelerada 
de los bienes de capital fijo. Se establecian tambien deterainados 
requisitos en cuanto a la utilizaci6n de aano de obra, aateriales y 
tecnologia nacionales. Los contratos de obra de la segunda generacion, 
celebrados en 1972, incrementaron la participacion y los beneficios 
indonesios, e incluyeron un calendario para la sustitucion de todo el 
personal tecnico y directi~o por indonesios. 

En abril de 1977 se firmo el primer contrato de obras de la tercera 
generacion. En el se estipulan mayores beneficios para Indonesia. Entre 
las nuevas condiciones f iguran un impuesto del 10% sobre la exportacion 
de ainerales no elaborad~s y otro del 60% sobre los beneficios que 
excedan de un rend:laiento del 15% del costo medio de las inversiones 
durante un. periodo de tres aiios. Los incentivos establecidos para las 
actividades mineras se basan en el leglamento Ro. 21 de 1976 dictado por 
el Gobierno y en el Decreto Ro. 49 de 1981 de la Presidencia, adaptados a 
las leyes tributarias Ros. 7 y 8 de 1983. 

A efectos de las inversiones en mineria, los minerales se dividen 
en tres grupos: 

a) minerales estrategicos: petrnleo, estaiio, niquel, uranio y 
otros minerales radiactivos, carbon, cotalto, minerales asfalticos y 
otros; 

b) minerales esenciales: oro, plata, plomo, zinc, cobre, 
bauxita, manganeso, hierro y otros; 

c) Otros minerales: fundamentalmente productos de uso 
industrial, como piedra de cal, arcilla, azufre, yeso, etc. 

En principio, la extraccion de minerales estrategicos esta 
reservada al Estado, pero se han establecido acuerdos en virtud de los 
cuales se permite extraer minerales estrategicos a las empresas privadas, 
nacionales y extranjeras. Las inversiones extranjeran en el sector de la 
mineria deben efectuarse mediante contratos de produrci6n conjunta o 
contratos de.obras con el Gobierno. 

El principio basico de este sistema es que el socio extranjero 
realiza la explotaci6n en todas sus etapas, incluidos los trabajos 
generales de prospecci6n, las actividades de exploraci6n, la refinaci6n y 
la elaboraci6n, el transporte y la comercializaci6n de loa productos 
minerales, en calidad de contratista del Gobierno o de la empresa 
publica. 

La parte extrahjera, en su calidad de sociedad de ejecuci6n, tiene 
que estar constituida en Indonesia, salvo que se la exima especialmente 
de eae requisito. Le corresponde el control y la gesti6n de todas sus 
actividades previstas en el contrato y asume todos los riesgos de la 
ejecuci6n. 
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Por lo general, en el contrato se e3tableceran las siguientes 
etapas para las obras: 

* prospecciones generales durante un periodo de 12 meses como 
Uxiao 

* exploracion 36 aeses 
* evaluacion 12 aeses 
* obras 36 aeses 
* explotacion 360 meses 

Durante las etapas de proapecciones generales, exploracion y 
evaluacion, la sociedad tiene ~ue renunciar peri6dicaaente a sus derechos 
sobre las partes de la zona coeprendida en su contrato que carezcan de 
valor para la explotacion f~tura. 

En cuanto a las tierras que se conserven en virtud del contrato, 
incmlbe al Goblemo el reasentaaiento de los habitantes de esas zonas, 
pero la sociedad esta obligada a indemnizarles. 

Ademas, la sociedad debe mantener informado al Gobiemo de sus 
actividades mediante la presentacion de inforaes trimestrales sobre los 
progresos realizados y de prograaas anuales. 

Dentro del aiio siguiente a la terminacion de la etapa de 
exploraci6n, la sociedad debe presentar al Ministerio de Minas y Energia 
un resumen de sus investigaciones geologicas, mineras, sobre beneficio de 
minerales y actividades metalurgicas juntamente con muestras 
representativas, planos, registros y otros elementos de informaci6n. El 
Gobiemo tiene derecho a conservar todos los documentos y datos 
facilitados por la sociedad, pero a solicitud de esta, algunos datos 
pueden tratarse como estrictamente reservados. 

La sociedad tiene que presentar tambiin al Gobiemo sue programas 
de trabajo y planes presupuestarios anuales, justo con los informes 
periodicos sobre la marcha de los trabajos. Asimismo, esta obligada a 
emplear trabajadores indonesios en todo lo posible y a organizar 
actividades para su instruccion y capacitaci6n. 

Ademas, la sociedad tiene que comprometerse a utilizar servicios 
indonesios, materias primas obtenidas de fuentes indonesias y productos 
manufacturados en el pais. Debe asimismo brindar una posibilidad real de 
participacion al capital indonesio tan pronto como comience la fase de 
produccion del proyecto. 

En lo que respecta a los aspectos f!scales, la sociedad estara 
obligada a pagar el arrendamiento de las zonas incluidaa en el contrato, 
un canon por la producci6n de minerales que extraiga, el impuesto de 
sociedades por los beneficios anuales y el impuesto general sobre las 
ventas en Indonesia, asi como impuestos sobre la transmisi6n de la 
propiedad de vehiculos de motor y buques. 
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Esta exenta de aranceles y otros derechos aduaneros la importaci6n 
de maquinaria, equipo, instrumentos y elementos auxiliares necesarios 
para la ejecu~i6n del proyecto. Cualquier articulo i.mportado por la 
empresa a tal fin y que deje de ser necesario puede reexportarse sin 
abonar derechos de exportacion ni otros derechos aduaneros, o venderse en 
Indonesia sin perjuicio del cumpli.miento de las leyes y reglamentos sabre 
aranceles y derechos de illportacion. 

Ademis, la Ley autoriza la transferencia de beneficios, siempre que 
se hayan cumplido las obligaciones fiscales y oficiales de otro tipo. Se 
preve taabien la amortizacion acelerada de los bienes fijos de capital. 

3. La Junta de Coordinaci6n de Inversiones CBICPft) 

En relacion con todos los permisos, licencias y autorizaciones 
necesarios para el estableci.mieato o la ampliacion de instalaciones 
productivas, destinadas a obtener subvenciones u otros beneficios, los 
inversionistas tratan exclusivamente con la BICMP (salvo en los proyectos 
forestales y de extraccion minera). Ademas, la BKPM se encarga de todo 
el proceso de tramitaci6n de las solicitudes. La aplicacion de las Leyes 
sobre Inversiones extranjeras y nacionales corresponde a la Junca, que es 
el centro coordinador de las autorizaciones para las inversiones a tenor 
de los Decretos de la Presidencia Ros. 33 de 1981, relativo a la 
naturaleza juridica, obligaciones y funciones de la BICPM y 1• 54 de 1977, 
relativo a las normas principales sobre procedimientos de inversion de 
capitales. 

Ello ha permitido racionalizar los procedimientos de tramitacion y 
constituye un elemento linico para el asesoramiento y orientaci6n de los 
futuros inversionistas. 

Corresponden a la Junta las 13 f1Dlciones principales siguientes: 

* la coordinacion y planificacion de las inversiones sectoriales 
y regionales y la sincronizacion de esos planes con un plan 
general 

* la formulaci6n de politicas de inversiones 

* la preparacion y publicacion de listas de prioridades 

* el fomento de la extension de las actividades de inversion a 
las provincias, de conformidad con las politicas de desarrollo 

* la supervision de la aplicaci6n de las inversiones aprobadas 

* la elaboraci6n y tramitaci6n de proyectos prioritarios 

* el fomento y la promoci6n de la terminaci6n de proyectos de 
inversion 

* el establecimiento de una comunicaci6n efectiva para la 
promocion con los inversionistas en particular y con los 
medios empresariales en general 
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* la evaluaci6n y anilisis de las solicitudes de inversion 

* la presentar.i6n de las solicitudes evaluadas de inversiones 
extranjeras al Presidente para su aprobaci6n 

* la aprobaci6n de las solicitudes de inversionea nacionales 

* la expeclici6n de las autorizaciones y la concesion de loa 
aeclios necesarios 

* la prestaci6n de servicios generales en la esf era de las 
inversiones. 

La Junta supervisa tambien las inversiones en los aectorea 
relacionados con el petroleo, la mineria y la silvicultura, una vez que 
los ainisterios competentes hayan otorgado un contrato de obras de 
explotaci6n forestal. 

V. POLITICA DE DESARJlOLLO 

La demanda de estaiio en el mercado mundial y la actual situaci6n de 
los precios del mercado han hecho que la mayoria de los paiaes 
productores de estaiio limiten su producci6n. En 1982 el total de las 
reservas secundariaa de estaiio en tierra y en el mar de las islaa de 
estaiio de Indonesia ascendia a 754.852 toneladas de Sn. Tomando como 
base una producci6n anual media indonesia de estaiio de 30.000 toneladas, 
asi como una intensificaci6n de los trabajos de explotaci6n que se 
realizan en la actualidad, los yacimientos secundarios de Indonesia 
podrin explotarse durante un. periodo de 25 aiios por lo menoa. 

La nueva explotaci6n a largo plazo se centrara tanto en los 
yaciJDientoa situados en tierra como en loa aituadoa en el mar. Lo mas 
probable ea que solo comiencen a explotarse los yacimientos primarioa de 
eataiio a1in no explotadoa cuando se hayan agotado los yacimientoa 
aecundarios. 

Se estiman necesarias inversiones para el laboreo de minas y la 
explotaci6n de yacimientos primarios de eatano en la zona de Pemali de la 
isla de Bangka por valor de 3 a 4 millones de dolarea aproxlmadamente. 
En esa cifra estan incluidas las inversionea en .maquinaria y equipo, 
canalizaciones y obras, alojamiento de personal, infraestructura y piezaa 
de repuesto. 

Habida cuenta de que el 90~ de la producci6n de estaiio de Indonesia 
se destina a la exportaci6n, la recesi6n del mercado internacional del 
estaiio ha tenido repercuaiones desf avorables sobre la industria miner& 
del estaiio en el pais. La situacion ha provocado en Indonesia un.a baja 
de las exportaciones y una restricci6n de las operaciones de extracci6n 
de mineral. 

Con el fin de ~educir su enorme dependencia de los mercados de 
exportaci6n, Indonesi& ha desarrollac~ e impulsado industrias locales 
consUl'lidoras de estano. Otras posibles opciones para aumentar el consumo 
local son la diversificacion de la producci6n y el aumento de la 
capacidad productiva para exportaciones. 
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LA INDUSTRIA DE LOS METALES 10 FERROSOS EB MAI.ASIA 

I. IBTRODUCCIOI 

Ralasia produce diversos minerales no ferrosos, pero solo algun.os se 
refinan en el pais y se transforman en metales. Otros 11Uchos, como la 
ilmenita, la columbita y el volframio se consideran subproductos de la 
explotacion de la mineria del estaiio, que ea el mineral prt!doainante en este 
pais. 

Si bien en Malaaia se dan hasta treinta y cuatro minerales no ferrosoa, 
solo doce se producen en cantidades importantes: 

- antimonio 
- barita 
- bauxita 
- cobre 

columbita 
- oro 

ilmenita 
- monacita 
- estaiio 
- volframio 

zirconio 

La extraccion de casi todos estos minerales es relativamente,reciente y 
refleja la expansion de la industria minera iniciada en los ultimos aiios del 
decenio de 1970, aun.que el estaiio y el oro aluvial se hayan extraido durante 
siglos. 

La producci6n de cobre (el oro es 1Dl subproducto) aumento 
considerablemente, (de 28.600 toneladas en 1981 a 127.871 toneladas en 1985), 
con la plena explotaci6n de una nueva mina en Sabah. La mayor demanda mun.dial 
de ilmenita estimul6 1Dl incremento de la produccion, que pas6 de , 
176.432 toneladas en 1981 a 315.736 toneladas en 1985, en au mayor parte 
contratada directamente por el Jap6n. Sin embargo, como la ilmenita es un 
subproducto del estaiio, su produccion se ve actualmente afectada por el cierre 
de muchas minas de estaiio. El nivel de producci?n de bauxita tamb{en baj6 
(de 700.000 toneladas en 1981 a 491.904 en 1985) como consecuencia de efectos 
de la recesi6n mundial y la caida d2 la demand& de aluminio como p~oducto 
final. 

A pesar de los problemas con los que ultimamente se enfrenta,el mercado 
internacional, el estaiio sigue considerindose uno de los minerales no ferrosos 
mas importantes y valiosos de Malasia. AUil cuando hubo una seria,caida en el 
precio durante el periodo comprendido entre octubre de 1985 y octubre de 1986, 
de los metales basicos el estaiic sigue siendo el mas valioso. El,cobre, el 
plomo, el zinc, etc. alcanzan en los mercados mlDldiales precios de centenares 
de libras esterlinas por tonelada, mientras que el del estano, es:de miles de 
libras por tonelada. Durante el decenio 1974-1984, el valor de la producci6n 
anual de estano de Malasia fue de 1.000 millones de ringgit, lo cual 
represent6 una de las principales aportaciones a su economia. 

Asi pues, el estudio de los metales no ferrosos de Malasia es basicamente 
el estudio de la extracci6n del estano y de sus industrias conexas. 
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II • EXPLOTACIOll MIBEIA 

En Malasia la actividad ainera alcanzo su maxir.o en 1970 con ais de 
1.000 ainas que producian ais de 73.000 tCY.teladas de concentrados de estaiio. 
Aunque a partir de entonces tanto el nU.ero de ainas COllO la produccion 
comen.zaron a declinar, el valor de la produccion de estaiio de Malasia 
experiaento 1111 aacenso a partir de 1973. En 1973 habia 1.083 ainas en 
explotacion y el valor de la produccion fue de 1.013 aillones de ringgit. 
En 1976, laa ah:aaa de explotaci6n eran 811 y el valor fue de 1.200 aillones de 
ringgit. En 1979, cuando la produccion de est.no super6 la capacidad de 
coD.SUllO 8Ulldial en 17.000 toneladas y, en 1980, cuando se produjo otro 
excedente de unas 24.000 toneladaa, el valor de 1 )roduccion de este metal en 
Malasia fue de 2.040 aillones y de 2.111 aillones de ringgit respectivaaente. 

Se realizan actividades aineras en todo el territorio de la peninsula 
Malaya, hallAndose el aayor nlimero de ainas en los Estados de Perak (280 en 
1984) y Selangor (76) en la costa occidental. Incluso en el territorio 
federal de Kuala Lmapur (Wilayah Perseltutuan), la zona de Malasia mis 
intens-ente urbanizada, habia en 1984 ocho ainas en explotacion. Las 
operacionea de dragado estan concentradas en Perak y en Selangor. Existen 
22 ainaa subterrineas, 15 de las cuales se encuentran en el Estado de Perlis, 
al norte. 

En 1979, a pesar de los precios entonces elevados, comenzo a reducirse el 
nU.ero de minas explotadas en Malasia. Esta disminucion se acentu6 a partir 
de 1983 cuando se implanto el sistema ITC de control de las exportaciones. 
Entre 1979 y fines de 1982 cerraron 243 minas. En los dos aiios siguientes se 
cerraron otras 176. Durante 1985, cuando se produjo el colapso del mercado, 
cerraron otras 243 ainas. La tendencia prosiguio hasta mediados de 1986 en 
que solo se explotaban 187 minas. 

La mayor parte de producci6n de Malasia proviene de los depositos 
aluviales. La tecnica de bombeo de los aluviones de gravas sigue siendo la 
mis rentable, globalmente considerada, el 55% contra el 30% aproximadamente 
que se obtiene aediante la ticnica de dragado. Asimismo, en las operaciones 
de bombeo se emplea el 60% de la mano de obra minera, frente al 22% en las de 
dragado. En lo que se refiere a los costos de explotacion por unidad de 
volumen de terreno trabajado, el mitodo mas econ6mico de explotaci6n de minas 
es el dragado en razon de las economias de escala. Sin embargo, no todos los 
dep6sitos son aptos para la utilizacion de dragas. Ademas, mas del 80% de las 
operacionea de bombeo en loa aluviones de gravas se practican en zonas ya 
dragadas. Se alega que solo explotando esas zonas, Malasia puede mantener su 
elevado nivel de producci6n. As{, a pesar de los altos costos de explotaci6n, 
el sector en que se emplean ticnicas de bombeo sigue considerandose muy 
importante. 

Los costos de explotaci6n de las minas en Malasia se pueden comparar 
favorablemente con los de Tailandia e Indonesia, donde se encuentran los otros 
principales yacimientos aluviales. La explotacion de yacimientos proximos a 
la costa, que no existen en Malasia, es mis econ6mica en estos paises 
citados. Los costos de explotaci6n son auperiores en Tailandia debido a las 
altas cargas fiscales. Los costos de la explotaci6n subterrinea en Malasia se 
elevan a 41,51 ringgit por kilo de concentrado de estano, cifra que se compara 
desfavorablemente con el equivalente de 26,12 ringgit por kilo re1istrado en 
Australia. Hay que aiiadir a esto las elevadas cargas fiscales del pais. Tal 
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vez sorprenda, teniendo en cuenta au alto coato respecto de las otraa formas 
de explotaci6n ainera practicadas en Malasia, que aUn. subsistan las ainas 
subterraneas. AUD. asi, sus costos son llUY inferiores a los de las minas 
subterraneas de veta roca dura de Bolivia y Gran Bretaiia. 

1. Prociucci6n ainera de estafio 

En el cuadro 5 se indica la producci6n minera de Malasia en los aiios 1984 
y 1985. 

Cuaclro 5 

Prociucci6n minera de ftalasia (1984-1985) 

Mina 1985 1984 (toneladas) 

Austral Amalgamated 704 732 

Ayer Hitam 890 1 327 

Berjuntai 2 563 2 050 

Bidor Malaya 585 696 

ICramat Tin 186 161 

Southern Kinta 751 821 

Southern Malayan 879 989 

Sungei Besi 469 557 

Syarikat Lombong Sebina 246 287 

T:lmah Dermawan 753 795 

Timah Matang 219 318 

Tronoh Mines 435 395 

MMC ICpg,Gajah 2 334 2 250 

2. fyerza de traba1o 

2.1 Traba1adores 

El nlimero de personas empleadas en el sector de las minas de estano ha 
ido disminuyendo desde el comienzo de la recesi6n en los paises 
industrializados que tuvo, como consecuencia, una disminuci6n de la demanda de 
estano. La caida se acentu6 con el fracaao del sistema de mantenimi~nto de 
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loa precioa aplicado en 1982 y la conaiguiente iaplantaci6n de controles a las 
eJq>Ortaciones por el Conaejo Internacional aobre el Estaiio. Deapues del 
colapao de octubre de 1985, eaa caida se agrav6 11Ucho, a aedida que las ainas 
cerraron coapletaaente o se redujo el nU.ero de trabajadores en importantes 
actividadea de explotaci6n. El nU.ero de ainaa de estaiio activas en Malasia 
paao de 868 a fines de 1979 a 187 en julio de 1986. El nU.ero total de 
trabajadores empleadoa diaainuy6 de 39.109 a fines de 1979 a 12.111 en julio 
de 1986, lo cual significo una reduccion de casi el 70% (veaae el cuadro 6). 

Loa empleadores Ilia importantea son las ainaa en las que se utiliza la 
tecnica de bollbeo que repreaentan la proporcion .as elevada de la producci6n 
de Malaaia, ai bien cad• una de ellaa puede aer auy pequeiia. Los coatos de 
producci6n de eataa alnaa son Ilia elevadoa que en donde se practica la tecnica 
del dragado, con gran densidad de capital. Loa coatoa coaparativoa entre las 
operacionea de bollbeo en aluvionea de gravaa y las operaciones de dragado (una 
vez deducidoa loa illpuestos) se calcularon en 1981 en 6,43 ringgit por aetro 
cubico de terreno excavado frente a 3,38 ringgit por aetro cubico de terreno 
excavado con dragaa. Es en las alnaa donde ae opera por boabeo donde se ha 
regiatrado el aayor nliaero de cierres (772 ainas trabajaban en 1979 y 120 en 
julio de 1986), y el ais elevado nivel de deseapleo (25.055 trab&jadores 
en 1979 y 3.763 en julio de 1986). La propiedad y explotaci6n de las ainas 
que operan por bombeo eaten caai enteramente en manos de eapresas de China y 
Malaaia. La fuerza de trabajo no ea calificada (o es semicalificada con 
experiencia en operacionea de p~ospeccion de aguas). La gesti6n de estas 
minaa puede requerir capacidad para realizar tareaa adminiatrativas, pero los 
eapleadoa no eaten eapecializadoa en gerencia o en ingenir.ria minera, la 
sillplicidad del bombeo en los aluviones de gravas lo hace innecesario. 

Cuadro 6 

lml?ltU! ~ ~l ICCt2[ miDC[2 ~~l estaiio 
ai 6111111 !1222-12161 

Bombeo en 
aluviones A cielo Ruevo 

Periodo Total Dragado de gravas abierto Subterranea tratamiento 

1979 39 109 8 674 25 389 1 460 1 772 1 814 
1980 39 009 8 955 24 961 l 487 1 730 l 876 
1981 35 198 9 741 20 356 l 953 l 680 l 468 
1982 28 432 7 775 15 815 1 863 l 701 1 278 
1983 25 641 6 927 13 728 2 257 l 476 l 253 
1984 23 623 6 576 12 586 1 771 1 490 l 200 
1985 16 829 6 091 6 977 1 605 1 068 1 088 
1986 Enero 16 119 5 929 6 309 1 523 1 276 1 082 

Febrero 15 377 5 890 5 728 1 436 1 289 1 034 
Marzo 14 855 5 920 5 334 1 388 1 203 1 028 
Abril 13 955 5 808 4 836 1 168 1 161 982 
Mayo 12 829 5 787 3 992 1 146 976 928 
Junio 12 533 5 734 3 769 1 103 972 955 
Julio 12 111 5 449 3 763 991 958 950 

fllmu: Departamento de Minas, Malasia. 
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En SU mayor parte, la explotacion ainera aediante dragado DO solo es 
efectiva en relacion con el costo, aino que ademis requiere una aano de obra 
1111cho ais calificada en todos loa niveles. Las coapanias que practican la 
explotacion por dragado ae han aostrado renuentes a perder esta aano de obra 
especializada y, si bien ha habido reducciones de gastos y ha disainuido el 
nU.ero de personaa empleadaa, la baja no ha aido tan grave. La situaci6n 
queda clar .. ente deaoatrada con laa cifraa para 1984 y 1985. A fines de 1984 
habia 12.586 personae mpleadaa en laa ainaa donde ae aplicaban tecnicaa de 
bollbeo. A fines de 1985 este nU.ero ae habia reducido a 6.977, ea decir a la 
aitad (en su mayor parte despuea del aes ~e octubre). En comparaci6n, apenas 
ae redujo en 485 el n.:.ero de trabajadores del sector donde se practicaba el 
dragado, es decir~ de 6.575 en 1984 a 6.091 en 1985. Esta distinta taaa de 
diaainuci6n se aantuvo reapecto del niillero de tra~sjadores en las 
explotacionea por boabeo que se redujo a 3.992, es decir solo a la altad, a 
fines de aayo de 1986, aientraa que en el alaao periodo disainuy6 en 304 el 
nU.ero de trabajadores de las explotaciones por dragado, de 6.091 a 5.787 en 
aayo de 1986. 

La mayor parte de las operaciones de extracci6n por dragado estuvo en 
aanos del grupo fllC (Malasyan Mining Corporation), aunque este grupo tambien 
posee la mis importante explotacion a cielo abi~rto en Sungei Besi. El Grupo 
ll!C eaplea directamente un total de 3.986 personas en las operaciones de 
explotaci6n de las ainas, pero estas actividades se han reducido 
conaiderablemente en loa ultiaos tres aiioa. El 31 de diciembre de 1986, de 
las 42 minas del g:upo ...C que operaban por dragado, Un.icamente funcionaban 22. 
Del total de las personas empleadas en las actividades de explotaci6n, 
100 forman parte del personal de categoria superior: gerentes calificados, 
ingenieros de minas, geologos, expertos metalurgicos, etc. Bay pocos 
extranjeros, si es que hay alguno. Entre los 154 miembros del personal 
encargado de tareas de supervision figuran capataces, jefes de dragado y 
encargados de turno. Hay 192 empleados de oficina. Entre los 
324 trabajadores especializados figuran mecanicos, soldadores, 
electr!cistas, etc. Todos poseen titulos reconocidos. Los trabajadores 
semicalificadoa corresponden en su mayor parte a las mismas categorias 
profesionales pero no poseen titulos oficiales ni una larga experiencia de 
trabajo. Hay 1.652 trabajadores no especializadoa aunque puede decirse que 
poseen una cierta formacion adquirida durante su trabajo en las dragas. ' 

Estas modalidadea de empleo seran las miamas auqneu en menor escala,' en 
el caso de las empresas dedicadas a la mineria por dragado que no pertenecen 
al grupo MMC. Sin embargo, el grupo fllfC tiene ademaa un plan de aprendizaje 
en el que participan normalmente 133 personae. Loa aprendices del MMC ' 
asistian por lo general al Centro ftacional de Capacitaci6n patrocinado por el 
Gobierno, pero el auge de la industria del petr6leo ha hecho que todoa los 
pue&tos del Centro fueran reaaignados a dicho sector. En la actualidad, ' 
el MMC tiene au propio programa interno de capacitaci6n de aprendices. 

2.2 Acuerdos salariales 

En Malasia, la media salarial en el sector minero es mas alta que en 
otras Industrias. El trabajo dificil y p~ligroso, especialmente en los 
yacimientos de gravaa que emplean tecnicas de bombeo, hace impreacindibles 
estoa altos niveles aalariales. Salarios y personal constituye el aegundo 
rubro de gastoa en orden de importancia (despues de la energia) tanto en los 
yacimientoa con tecnicas de bombeo como de dragado (veanae loa cuadros 7 y 8). 
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En aabos tipos de operaciones, la aan.o de obra ha &'mlelltado su eficacia en 
relacion con el costo por cada kilograao de concentrado de estaiio producido 
alin cuanclo haya •~entado el porcentaje de gastos totales que representan los 
aalarios. En 1981 los gastos de salarios y personal en los yaciaientos con 
tecnicu de bollbeo eran de 5,53 ringgit por kilo de concentrado de estaiio, 
pero en 1984 eran de 4,77 ringgit. Bo obstante, el porcentaje del total de 
los autos •~en.to de 21,lS en 1984 a 27,4% en 1914. En lu ain.as que 
utilizan el dragado, loa gutoa de aalarios y personal representaron 2,80 
ringgit por kilo de concentrado de estaiio en 1981 y 2,31 ringgit en 1984, 
aientru que la proporcion de los coatos totales •~to de 14,3% en 1981 a 
16,6% en 1984. 

lziaten tres sindicatoa de trabajadores en la industria ainera. Son el 
Sindicato del Personal de la lnduatria 111.nera de ltalaaia (para personal 
directivo y auxiliar), el Sindicato de Guardiu de Seguridad y el Sindicato de 
111.neroa de ltaluia. La afiliacion sindical ea optativa. 11 personal superior 
no tiene sindicatoa. Las deciaionea reapecto de loa salarioa ae adoptan 
aediante acuerdoa colectivoa concertados cada tres aiios entre el sindicato 
pertinente y la Aaociaci0n de lllpleadores MiDeros de llalasia (R!EA). Todas 
lu coapaDias a&s iaportantes de explotaci0n por dragado, a cielo abierto y 
subterraneas, pertenecen a la IMEA. El personal de los yaciaientoa elCPlotados 
aediante tecnicas de boabeo no est& en su mayor parte sindicados. Ademis de 
convenir los niveles aalariales, los acuerdos colectivos preven t .. bien el 
pago de indemnizaciones en los caaos de reducci6n de personal, lo cual puede 
haber contribuido a disainuir la tasa de esa reduccion en el sector del 
dragado. 

Cuadro 7 

Costo de la producci6n me(fia de estaiio mediante bOllbeo 
en aluyiones de gravas 1981 y 1984 

(en ringgit por kilo de concentrado de estaiio) 

1981 
Concepto Cos to % Cos to 

1. Energia 4,96 19,4 4,68 

2. Salarios y personal 5,53 21,7 4,77 

3. Materiales 2,44 9,6 1,99 

4. Gaatos generales y otroa gaatoa 2,51 9,8 2,24 

5. Depreciaci6n 1,52 6,0 1,04 

6. Explo~acion y desarrollo 0,78 3,1 0,33 

7. Realizacion 0,66 2,6 0,64 

8. Impuestos 2,27 8,9 0,98 

9. Derechos de exportacion 4,84 19,0 0,72 

Total 25,31 100,0 17,39 

Equivalente en metal 33,84 23,05 

I1umu: Departamento de Estadisticas Mineras de Malasia. 

1984 
% 

26,9 

27,4 

11,4 

12,9 

6,0 

1,9 

3,7 

5,6 

4,1 

100,0 
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Cuadro 8 

Costo de la procluccicin de estaio aecliante dragac:lo: 
aedi• 1981 y 1984 

(en ringgit por kilo de concentrado de estaiio) 

1981 
Concepto Cos to Cos to 

1. Energia 3,55 18,l 2,97 

2. Salarios y personal 2,80 14,3 2,31 

3. Materiales 2,91 14,8 2,21 

4. Gaatos generales y otros gaatos 2,37 12,1 2,50 

5. Depreciacion 1,17 6,0 1,45 

6. Exploracion y desarrollo 0,14 0,7 0,19 

7. Realizacion 0,62 3,2 0,64 

8. lmpuestos 1,20 6,1 0,91 

9. Derechos de exportacion 4,84 24,7 0,72 

Total 19,60 100,0 13,90 

Equivalente en metal 26,00 18,45 

Fuente: Departamento de Estadisticas Mineras de Malasia. 

2.3 Salud y seguridad 

1984 

21,4 

16,6 

15,9 

18,0 

10,4 

1,4 

4,6 

6,5 

5,2 

100,0 

En la industria miilera la proporcion de accidentes mortales es 
extremadamente baja: 0,031 por 1.000 personas empleadas. Basta cierto punto, 
ello refleja las caracteristicas de los procesos de explotacion de las minas 
de Malasia donde puede extraerse el mineral sin necesidad de pozos ni galerias 
en la roca. 

La causa principal de los accidentes mortales son los desprendimientos 
del terreno en los yacimientos donde se emplean tecnicas de bombeo. La 
pendiente del poz~ puede llegar rapidamente a ser !nestable debido a las 
lluvias frecuentes y torrenciales de Malasia o al uso indebido de la bomba 
detectora de agua que puede provocar corrimientos. En 1984, murieron 
14 personas por estos deslizamientos de lodo. La explotacion con dragas 
entraiia riesgos a6n mayores de accidentes y lesiones por el tipo de maquinaria 
empleada, pero los casos mortales son muy escasos. En 1984 se ahogaron siete 
persona& en un accidente cuando zozobro una draga, pero estos fueron los 
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Unicos casos fatales ocurridos en las operaciones de dragado. En las ainas 
subterraneas (en 1~84 habi• 19 en actividad), donde los desprendiaientos del 
terreno pueden ser peligrosos, no se produjeron accidentes fatales en 1984, 
(vease el cuadro 9). 

La Inapeccion de lliDaa visita los yaciaientos para comprobar las 
condiciODee de aeguridad en el trabajo. El Departaaento de Minas public• 
admia una guia para la seguridad en las explotadODes aineras a cielo 
abierto (1981). lxisten versiones del aiaao en .. 1asio, chino e ingles, que 
se dietribuyen entre el personal adainiatrativo y directivo de las ainas. 
Admia, existe actualaente 1Dl progr ... conj1Dlto ASEAll/CEE de visitas sobre 
'"Explotacion a cielo abierto de ainas en terrenoa blandos" cOD objeto de 
enseiiar las nuevas tecnicas. 

Los homos de fusi6n tienen .. quinaria para la extraccion de polvo y hay 
aeveras conaignaa de diaciplina en el uao de caacoa y de auantea y calzado de 
protecci6n. Los accidentes se deben principalaente a quemaduras provocadas 
por las proyecciones del aetal. Los accidentes aortales SOD raros. 
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Metodos de 

Cuadro 9 

Accldentes mortales en la mlneria aegUn loa metodoa de explotacl6n y 1u1 c1u111 
(1984) 

Desprendlmlentos Caidas Excavacl6n IgUl 
explotaclon de rocas o del terreno de personas Ahogamiento Exploslvoa mecanlca Tranaporte Otro1 NUmero Proporcl6n por 1.000 

Total 14 3 10 - 1 2 1 31 0,031 
- - - - -

Dragado - - 7 - - - - 7 0,007 

Bombeo en 
aluvlones 
de gravas 14 2 3 - 1 1 1 22 0,022 

- A clelo abierto - - - - - 1 - 1 0,001 

Subterraneas 

Otros - 1 - - - - - 1 0,001 

-Fuente: - Departame~t-o -de Minas. - -

fi2.t.I: Este cuadro reglstra unlcamente los accidentes claslficados como tAles en el sector mlnero conforme a la legl1lacl6n y no 
lncluye los relaclonados con la maquinarla o la lnstalacion electrlca. 

'-" ,,, 
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III. OPERACIORES DE EL.t.BORACIOB 

1. La industria de fundici6n del estafio de ftalasia 

La llalaysia Saeltin& Corporation y Datult ~eraaat Saeltin& son 
respectinaente la priaera y la segmida funclici0n de estaiio aia :laportantes 
del llUDdo. Allbaa operan a un llivel inferior a au capacidad. 

Laa dos fundicionea de Tailandia e Indonesia no c911piten, en teoria, con 
llalasia. La Thailand Saeltin& and Refining Collpany (Thaiaarco) trabaja con 
ainerales diatintos. La fundicion PT Tialh (Peraero) utiliza toda la 
produccion de Indonesia salvo la de la PT Preuaaage (antes lluaacla 
BHP Indonesia). Laa diatintaa caracteriaticaa aineralea de eata ultiaa y la 
relaci6n entre las cOllpaiiiaa hacen que r - - utilizado en Datuk Ker ... t. Bo 
obatante, hay un exceao de capacidad de fundici6n tanto en ~ia audoriental 
coao en el 111Dldo en general. 

A peaar de loa problemas creadoa por la depreaion del aercado del estaiio, 
las dos fundiciones aalaaiaa no parecen hallarse en una situacion auy 
preocupante. In el caso de la llalaysia Saelting Corporation (MSC), ello se 
debe en gran parte a que tiene los smainistros garantizadoa por la Malaysia 
!Uning Corporation (19!C) (que son el doble de loa de Datult Ker ... t). Para 
contrarrestar el aayor peso de la MSC, Datuk Keramat :ia adoptado una 
eatrategia de comercializaci6n mis agresiva y en 1986 era todav1a, dentro de 
Amalgamated Metals, la c911Paiiia con aayorea beneficioa. In efecto, en 1984, 
la division de fundicion ~e Allalgaaated Metals, formada por Datuk Keramat y 
Malteri Smelting of Bigeria, alcanzaron un nivel de beneficios de 
4.925.000 libras esterlinas britanicas antes de la deducci6n fiscal, cantidas 
mis de diez veces superior a los beneficios obtenidoa por el grupo en sus 
actividades mercantiles. 

Desde la caida de 1985, la producci6n lllUlldial de estaiio ha disminuido un 
20%. Los tres productores de eataiio de la ASEAK han anunciado (enero de 1987) 
que continuaran controlando la producci6n, a fin de aaegurar un s1J111inistro 
ordenado del reman.ente. Se espera que otros paises de la APPE (Asociacion de 
Paises Productores de Eataiio) hagan lo aismo. Oficioaamente, el Brasil ha 
conaentido mantener su producci6n al nivel de 1986. Con una menor produccion 
de mineral, cabe esperar cierta racionalizaci6n del exceso de capacidad 
mundial de fundicion. 

Ademis, las fundiciones de Malasia ae veran perjudicadaa ai loa 
acreedorea del Conaejo Internacional aobre el Estaiio ganan au acci6n 
judicial. El metal actualmente mantenido en existenciaa aervira para redimir 
los reciboa de deposito de eatano en poaeai6n de loa banqueros y agentes de 
bola• a loa precioa anteriorea a la crisis, que repreaentan una perdida de 
cientoa de millones de libras eaterlinaa. 

1.1 Datyk Keramat Smelting Sendirian Berhad 

Esta fundici6n se encuentra en Georgetown, Isla de Penang, Penang. 
Exiaten ademas trea oficinas de compra de mineral en Ipoh, Kampa.- y Kuala 
Lumpur, cada una de las cualea dispone de un pequeiio laboratorio para pruebas. 
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La compajiia es una filial de propiedad integra de Datult ~eraaat Holdings 
Berhad. Esta empresa matriz pertenece en 1Dl 49% a diversos accionistas 
•lasios y en 1Dl 51% a Amalgamated Metals/Preussag AG. La coapaiiia fue 
fundada inicialaente en el decenio de 1890 por Lin Chin Ho, destacado 
empreaario ainero, con la finalidad de fundir sus propioa ainerales y otros 
ainerales de la Federaci6n de lstadoa !lalayoa y de Siaa (Tailandia). Sin 
embargo, hacia 1910, la falta de liquidez para financiar sus proyectos de 
aineria le obligaron a reforur, principalaente con capital britAnico, la 
empreaa que ae convirti6 en la laatem Saelting Collpany Ltd. In 1929, durante 
el proceao de integraci6n horizontal de la induatria aundial del estaiio 
llevado a cabo por Sill6n Patiiio, Consolidated Tin Saelters Ltd. de Patino 
adquiri6 el control de la compaii.ia. Traa la independencia de llalaaia, el 49% 
de las acciones se vendieron en el pais en 1960. La Aaalguated Metals Company, 
asociada durante aucho tieapo a Consolidated Tin Saelters, adquiri6 la empresa 
en 1978. Al aisao tieapo, la faailia Patiiio cedi6 el control de sua empreaas 
a Preusaag AG. 

La participaci6n de capital no malaaio sobrepaaa el objetivo del 30% 
fijado en la politic• econO.ica nacional. Ro obstante, el Gobierno de llalasia 
conaidera que la fundicion no encaje en el sector aanufacturero por tratarse 
de una contin~•ci6n de la industria prillaria que tiene una illportante funci6n 
estrategica para la economia malasia. 

Datult Keramat emplea a 1D1 total de 450 trabajadores, contando los 
empleadoa en las tres sucursales. De estos 450 trabajadores, 50 son obreroa 
especializados: ajustadores, albaiiiles de homos, etc.; 87 son 
semiespecializados (con experiencia, pero sin capacitaci6n): aecanicos, 
operarios de homos, etc. Ciento cincuenta son trabajadores no 
especializados. La empresa dispone de personal de gesti6n y de secretaria. 
El personal superior ha recibido un alto nivel de capacitacion, por ejemplo 
en la Royal School of Mines de Londres. 

Los niveles salariales se rigen por los convenios colectivos trienales 
normales. De los trabajadores, 375 son aiembros de Malaysian Smelting Workers 
y de otros sindicatos. En el Tribunal Laboral de Malasia se examinara en 
breve la petici6n de un 51% de aumento salarial formulada por la Smelting 
Workers Union. 

Esta compaiiia es la que mis trabajadores malasios emplea en Penang. Solo 
el Director Ejecutivo no es malasio. 

Datuk Keramat explota tres homos con cimaras de regeneraci6n que 
consumen petr6leo. Se utiliza antracita para la reducci6n. El diseno de los 
homos no ha variado mucho durante los ultimos 50 aiios, lo cual indica en 
parte que los cambios son innecesarios debido al alto costo del mineral 
malasio. El capital en acciones emitido por Datuk Keramat asciende a 
15 millones de ringgit pero el volumen total de ventas es de 1.000 millones 
de ringgit. 

Sin embargo, durante los ultimos 20 aiios, se han hecho cambios 
considerables en las plantas del sector de la refinaci6n, a fin de tener en 
cuenta el aumento de las impurezas de los metales pesados, especialmente del 
hierro, debido al mayor nU.ero de importaciones de mineral extranjero. Datuk 
Keramat trata concentrados de Australia (casi exclusivamente de Rennison 
Mines), Bolivia, Nigeria y Zaire. La Republia Popular de China envia estos 
concentrados, que son ricos en metales pesados y que sus propias fundiciones 
no pueden tratar. 
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La refineria consta de un aezclador (es preciso aiiadir un gran porcentaje 
de estaiio de alta pureza a lo• ainerales ais complejoa); calderas para la 
fusion inicial; una centrifugadora donde se en.via el aetal fundido y un 
licuador para la segunda fusion final. El arsenico no se trata y se refina 
por aeparado. El aineral de ienniaon tiene un alto contenido de arsinico 
y admis eat& aolido auy fino. El antiguo procediaiento de "roasting and 
catching" no es satiafactorio, de aodo que Datult Ker ... t ha dado un paso aaa 
produciendo araentco blanco por aeparado. 

La fundicion produce actualaente lingotea de distinto t..uio y calidad 
seglin las necesidades de loa clientea, ademia del lin&ote nor11&l "Straits 
Refined" con un 99,85% de estaiio. Se producen modoa con foma especial para 
las necesidades de galvanizado de Broken Bill Propriety of Australia. Per 
ultimo, deapues de toda la elaboracion y reelaboraci6n, la escoria final, 
con aenos de un 1% de estaiio, se vende a Sin&apur donde ae utiliza para la 
liapieza con chorro de arena. 

En las fundiciones existen laboratorioa. Se realiza una espectroaetria 
de fluorescencia con rayos X para controlar la esccria, y las iapurezaa del 
llineral se aiden por descarga electric• con la subsiguiente division en 
porcentajes de contenido de todoa los tipoa de aetales. La coapaiiia dispone 
tambien de un departa~ento de aantenilliento de vehiculoa para aus furgonetas 
y caaiones y otro departamento de mantenilliento de instalaciones con 
carpinteroa, herreros y soldadores. Ademia, se utiliza una amplia gama de 
fundiciones especializadas en Penang que se han creado a aedida que ae ha 
deaarrollado la industria de la fundicion. 

El precio del Strainta Refined se determine a travea del Mercado del 
Eataiio de Kuala Lumpur (KLTM), pero loa precioa d~ los lingotes de diatinta 
calidad se fijan por separado en flUlci6n del contenido de estaiio. El 80% del 
valor de loa concentradoa se paga en el llOllento del auminiatro y el reato 
despues de la venta. Del mismo aodo, se adelanta el 80% para las 
importaciones al hacerae entrega de los documentos de transporte. Las 
principales minas envian actuai.lllente el mineral previo pago de una tarifa y 
luego reciben de nuevo el estaiio fundido para conservarlo en vez de venderlo, 
dada la depreai6n del mercado. Ambas fundiciones malasias retienen actualaente 
metal de estaiio de las minas que no han pagado sua tarifas. Y, lo que es mis 
importante, ambas mantienen grandes existencias de estaiio adquirido por el 
Consejo Internacional sobre el eataiio antes del derrumbe. Datuk Keramat dispone 
de unas 20.000 toneladas de estaiio no pagado del Consejo, en espera del 
resultado de los pleitoa incoados por los acreedorea del Consejo. 

Si bien el margen de beneficioa de las fundiciones es muy escasc. muchos 
costos se hacen repercutir en el precio de la venta. Como el eataiio ae compra 
in situ, loa costoa de transporte corren a cargo de loa productorea y ~e los 
compradores. late metodo no ea Un.ico en Malasia y tampoco ea nuevo. En 
efecto, empreaarios mineros y otras personae en todo el mundo ae vienen 
quejando deade hace sigloa de loa costos de fundici6n (vease por ejemplo Levis 
the Staunaries, Cambrid&e, 1924). 

1.2 Malaysia Smelting Corporation Berhad 

La fundici6n Malaysia Smelting Corporation (MSC) se encuentra en Butterworth, 
en la parte continental de Penang. En ella se tratan concentrados muy puros para 
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producir estano Straits del 99,85S de pureza. La compaiiia es propiedad en 
un 42S de la Malaysia Mining Corporation (19'C) y en un 58S de la Straits 
Trading Company of Singapur. 

La fundicion del estano se desarrollo tras la expansion de la mineria de 
ese aetal en la peninsula .. 1aya durante el siglo XIX. La Straits Trading 
Company fue la priaera empreaa europea, que ae inicio cOllO aaociacion entre 
Sword y Muhl.inghaus en 1886 y con la conatruccion de la priaera funclicion de 
reTerbero en Pulau Brani, en las cercaniaa dt: Singapur, en 1887. In 1902, la 
coapaiiia inauguro otra ~m.idad de fundici6n en Butterworth. Sus ocho homos 
resultaron ais efientea ~ne Pulau Brani, que entre 1908 y 1915 fueron 
remplazadoa por 15 grandea homos de gas con el diseiio de Butterworth. La 
fundicion de Butterworth se cerro durante la ocupacion japonesa en la aegunda 
guerra aundial. Bo TOlTio a abrirse haata 1955, cuando se conatruyo una nueTa 
planta, dotada inicialllente de tres y luego de cinco homos con caaaraa de 
regeneracion y coabuation de petroleo. Esta ea la planta que aigue 
funcionando actualmente. 

La Straits Trading cerro su fundicion de Pulau Brani en 1971 y concentro 
sus actiTidadea en Butterv•rth. En 1982, tras estudiar la posibilidad de 
abrir su f1Dldici6n de IClang, Selangor, la 19'C adquiri6 intereses en la 
fundicion de Butterworth y se formo la MSC. Se espera que la Straits Trading 
Company ofrezca con el tiempo el 23S de su capita~ a ciudadanos malasios, a 
fin de cumplir con los requisitos de la politica economica nacional. La MSC 
adquiere todos los concentrados del grupo de la 19'C. 

La MSC emplea a 480 persona& y su personal de gestion es de 40 personas. 
Dispone de 60 trabajadores en las tres oficinas de compras de mineral de Ipoh, 
kampah y ~uala Lumpur. La cuarta oficina, en Perak, se cerr6 a principios de 
1986 y sus seis puestos de trabajo se suprimieron. 

Los salarios se han incrementado en un 5% a raiz del ConTenio Colectivo 
de los ultimos tres anos. La afiliaci6n sindical es optativa, pero el 95% de 
los trabajadores son miembros de la Malaysian Smelting Workers Union. El 
personal de gestion no esta cubierto por los convenios colectiTos, pero a 
pesar de la caida del mercado del estano, se han concedido aumentos y a 
finales de 1986 se otorgaron primas a titulo gracioso. 

Como reflejo de la propiedad conjunta de la compania, el Presidente de la 
JlDlta es nombrado por la fll!C y el Director Ejecutivo por la Straits Trading. 
Este ultimo es el linico no malasio. El Director Ejecutivo adjunto procede de 
la MMC • 

La MSC trabaja primordialmente con concentrados de alta pureza. En 1986, 
aproximadamente el 20% de estos concentrados fueron de origen extranjero. La 
principal f~ente de mineral extranjero 2a Australia aunque tambien se reciben 
auministros de menor importancia'de Bolivia, Birman!.,, la Republica Popular de 
China, Nigeria, Rwanda y Zaire. 'Antes de 1:975 y de que PT Tambang Timah 
construyera una fundicion, se fulldia estand de Indonesia. A finales del 
decenio de 1970, la compania recurri6 a Australia para aprovechar la capacilad 
no utilizada, si bien el contenido del estaiio australian? (50%) era bajo para 
los criterios de Butterworth. En 1986 se ~rodujeron 60.000 toneladas de metal 
de estano. Esta cantidad es equivalente a 'casi la tercera parte del consumo 
mundial. No obstante, la f1Dldici6n trabaja a solo media capacidad. 

' ' 
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El proceso de fundicion es esen.cialmen.te similar al de Datult Keramat pero 
sin aapliar la afinacion a minerales de men.or ley y complejos. 

Los costos de la en.ergia, del petroleo y de la ant1acita utilizada como 
coque para la reclucci6n vien.en deterainados desde el exterior: el petr6leo es 
actualaente U. barato, el coque es la fuente de en.ergia U& disponible y 
cueata proporcionalmen.te .&s que en el decenio de 1950, •i bien entonces se 
utilizaban las aisaas cantidades. 

Los costos de transportes y aeguros del aineral enviado de las filiales a 
Butterworth corren a cargo de las mpresas aineras. La IMC sufraga todos sus 
coatos de transporte a Butterworth, pero obtiene descuentos en otroa coatos 
debido a la gran cantidad. El aetal de estaiio ae vende in situ y nonu.laente 
se en.via a travea de Singapur. La MSC actlia coao agente de envio y ae encarga 
del mbarque. La industria se encuen.tra auy cerca del puerto donde la RSC 
tiene su propio muelle. El principal coato ~e aateriales es el de ladrillos 
para homos que ae iaportan de Aleman.ia y se ven af ectadoa por la reevaluaci6n 
del .. rco aleman frente al ringgit. 

Se anticipa el 95% del precio del eataiio y el reato del pago ae ef ectua 
despues de la venta en el lbrcado del Eataiio de Kuala Lmapur. Bo se hacen 
anticipos en efectivo a la llllC, que tiene un acuerdo de pagos y se encarga de 
recoger au metal; asi pues, no tiene que abonar intereses. Al igual que Datuk 
Keramat, la MMC mantiene grandes existencias de estaiio no pagado del Consejo 
Internacional del Estaiio. 

2. Usoa de la prociucci6n 

2.1 Usos interuos 

El principal uso interno del eataiio en Malasia es como suelda, aeguido de 
la hojalata. Sin embargo, el conaumo interno ea auy bajo. En 1984, ese 
consumo fue de 726,6 toneladas de auelda y de 406,54 toneladas de hojalata, 
pero el consumo interno total de todos loa usos del estaiio ascendio a solo 
1.519,78 toneladas. En efecto, el consumo de los paises productores de eataiio 
en general es muy pequeiio. En loa siete paises miembros de la Asociaci6n de 
Paiaes Productores d~ Estaiio, el conaumo per capita es de solo 0,019 kilogramos, 
o sea, 6.500 toneladas en total. Esta cantidad ea inaignificante ai se compara 
con los 0,27 kilogramoa per capita conaumidoa en el Jap6n y loa 0,17 kilogramos 
de los Estados Unidns de America. 

En diciembre de 1982, el Gobierno de Malaaia impuso \Dl elevado arancel 
sobre las importaci~nea de hojalata, lo cual las ha hecho disminuir. La 
demanda de hojalata procede principalmente de loa fabricantea malasios de 
conaervaa, que recurren cada vez mas a la Malaysian Tinplating Company 
Peruaahaan Sadur UmAh Malaysia Sdn. Bhd. (Peratima), del grupo de la MMC. 
Durante loa nueve meses que concluyeron el 31 de diciembre de 1985, Peratima 
vendio unaa 56.304 toneladas de hojalata que le aportaron unos ingreaoa de 
97.832.000 d6lares malasioa. 
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2.2 Usos externos 

El principal uso mundial del estaiio sigue siendo la hojalata, aunque su 
uso en el proceso d~ estaiiadura ha venido disminuyendo de forll& constante y 
la recesion ha hecho bajar la produccion. Los usuarios finales son los 
fabricantea de lataa de conservaa, como Metal Box, y los que se dedican a la 
estaiiadura, como por ejemplo Rippon Steel y otras grandes empresas del acero. 

Bl uso del aetal de estaiio ha venido experiaentando un retroceso 
general. La expansion de otras formas de embalaje, en particular las latas 
de aluminio y los pluticos, ha influido negativamente en el mercado de la 
hojalata. La invencion de la plaqueta de silicio ha reducido la demanda de 
suelda. Bo obstante, el estaiio ae utiliza vada vez mis como producto quillico, 
pero eate uso alin no es de iaportancia. Se utiliza cOllO pintura, COllO 
pirorretardante y como agente de conservaci6n de madera de construcci6n. Las 
inveatigaciones sobre el uso del producto organoestannico como insecticida 
biodegradable contra las plagas estan muy avanzadas. Ello podria tener 
illportantes repercusiones para la integraci6n vertical de la producci6n y de 
la fabricaci6n en Malasia. Ro obstante, ninguno de estos usos requiere el 
mismo volumen de estaiio que la hojalata. 

IV. AlfALISIS DE LOS PRIBCIPALES PARTICIPABTES 

1. Estrategia. politicas e incentivos gubernamentales 

1.1 Gobierno Federal 

El Gobierno de Malasia aplica su estrategia nacional en los planes 
quinquenales del pais. El Cuarto Plan de Malasia concluyo en 1985 y la 
estrategia del Quinto Plan de Malasia cubrira el periodo 1986-1990. 

En el marco de los planes, el Gobierno se compromete a desarrollar 
la industria de los metales no ferrosos a traves del sector privado, de 
conformidad con la pautas fijadas en la politic& economica nacional. 
Actualmente, la industria minera est& totalmente autofinanciada sin prestamos 
nacionales ni extranjeros, si bien se ha introducido un plan de prestamos en 
condiciones de favor a raiz de la crisis del estaiio. Tanto el Gobierno 
federal como los gobiernos estatales desempeiian un papel importante en el 
estimulo de la exploraci6n y de la investigaci6n. 

En virtud del Tercer Plan de Malasia se inici6 1D1 C6digo Bacional de 
Mineria para.normalizar toda la legislacion relativa a la prospeccion, 
enajenaci6n de tierra, cuestiones y renovaciones de contratos de arrendamiento 
y conversion de tierras mineras en los diveraos Estados. Aaimismo, en 1980 se 
formulo 1D1& politica nacional de mineralea para promover la diversificaci6n de 
la mineria del estaiio en dep6sitos aluviales y asegurar la explotaci6n y el 
desarrollo ordenados de los minerales distintos de los hidrocarburos. 

La estrategia para el sector de la mineria en el Cuarto Plan de Malasia 
tenia como finalidad establecer un equilibrio entre el aumento de los ingresos 
de explotaci6n de los rec~rsos minerales y la necesidad de conservar estos 
recursos para el desarrol~o futuro. Durante este periodo, la industria de 
extracci6n del estano, af~ctada por los controles de exportacion ~el Consejo 
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Internacional del Eatkii.o, aufri6 una grave receai6n y el creciaiento pro~edi6 
principalllente del petr6leo. Aai pues, el principal objetivo del Quinto Plan 
ea promover una nayor proapeccion de otros ainerales. 

El sector gubernaaental cOllpetente en relacion con la induatria de 
aetalea no ferroaos es el Ministerio de Industrias Priaariaa. Coao indica 
el DOllbre, todaa laa induatriaa priaariaa (caucho, aceite de pallaa, etc.) 
dependen de este Miniaterio. 

Loa dos principales departamentoa relacionados con la induatria son el 
Departaaento de Minas y la l!18pecci6n Geologica. Allboa existen desde hace 
tiempo. El Departamento de Minas fue creado en 1894 por loa britanicoa en la 
Federaci6n de Eatados Malayos. La Inspeccion Geologic• nacio incluao antes. 
El Departaaen.to de Minas superviaa la aplicacion de la Ley de Minas y de las 
Bormaa de Saluci y Seguridad en las Minas. 

1.2 Gobiernos de los Estados 

Los gobiernoa de loa diversoa Eatadoa estan facultadoa para adoptar 
diversaa normas de aplicacion de la legialaci6n de ainas. Estaa normas son 
determinadas por decreto en nueve Eatadoa o por el Gobernador con el 
aaeaoramiento y el aaentimien.to del Consejo de Eatado en los otros cuatro 
Eatadoa. 

Estas normas consisten en: 

i) la fijacion de rentas, primas y tarifaa, 
ii) la reglamentacion de las operaciones mineras, 

iii) la expedicion de licenciaa mineraa. 

El Departamento de Minas, si bien es un 6rgano federal, eata al servicio 
de cada uno de loa Estadoa y adminiatra aua normas. Exiaten cuatro centroa de 
inspeccion: el norte, que cubre Perlia, Kedah, Penang y Perak; el aur, que 
comprende Selangor, Melaka, Regeri Sembilan y Johor; el este, en cuyo ambito 
entran Pahang, Terengganu y ~elatan; y el eate de Malaaia, que cubre Sabah y 
Sarawak. Cada uno de eatoa centroa tiene un inspector superior, que ea un 
funcionario federal. Loa Estadoa designan al inspector adjunto y al personal 
auxiliar. Cada una de las zonas se subdivide en diatritos. 

1.3 Derechos e ingresoa 

El Gobierno federal impone derechos sobre los mineralea exportadoa y loa 
productos acabadoa. Tanto el Gobierno fe~eral como loa gobiernos eatatales 
perciben re1alias sobre las operacionea de mineria. Ro se dispone de cifraa 
recientes, pero la diaminuci6n de la producci6n de estaiio habra reducido 
conaiderablemente los ingreaos en concepto de regalias y el cierre de las 
minas habra reducido los ingresos estatales. 

La recaudaci6n de los ingresos relacionados con la administraci6n de las 
minas es competencia conjunta del Departamento de Minas, de las Oficinas de 
Tierras de loa Eatadoa y del Tesoro. En 1983, eate percibi6 336.255 dolares 
malaaios en concepto de regaliaa. 

• 
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Los derechos sobre la e%p0rtaci6n de estaiio se basan en el precio del 
aetal por tonelada, con un illpuesto ad valorea por tonelada para loa 
concentrados de estaiio. Todoa loa tranaportes de conc~tradoa a las 
fundiciones de Penang y Butterworth se consideran e%p0rtaciones. 

Otros ainerales eatin exentoa o gravadoa con 1Dl tipo ad valorem de 2,5 a 
lOS (1983). Se perciben derechoa sobre loa concentradoa de oro y barita y de 
cobre. Loa ainerales derivados del eataiio eatin exentoa de loa derechoa sobre 
el eataiio haata deterainadoa nivelea llAxiaos de contenido de eataiio. 

2. Fgnciqp••iento de las empresaa tr•p1J!Acionales 

A diferencia de lo que ocurre en auchoa otros paises productores de 
aetales no ferrosos, el papel de las empreaas transnacionales en Malasia es 
inaignificante. La industria de extraccion del estaiio consta de pequeiiaa 
ainas auy numeroaas, cada una de las cuales emplea a 1Dl nU.ero relativaaente 
pequeiio de personas, y de la empresa caai nacional del sector privado, la IW!C, 
que ea llUY illportante. 

Basta que se introdujeron las medidaa previatas en la politica econ6mica 
nacional, las operacionea de dragado de depoaitoa aluvialea en Malaaia eataban 
practicamente en manoa extranjeraa. !.a London Tin Corporation, Anglo-Oriental 
and Associated Mines, propietarioa del grupo de minas Tronoh, Ayer Hitam, 
Berjuntai y Sungei Beal, habian paaado a pertenecer en gran medida a la 
empresa trananacional Charter Consolidated Ltd. Algunaa minas en que se 
emplean tecnicas de dragado y de bombeo de dep6sitos aluviales de grava 
pertenecian al Gopeng Group, establecido desde hacia mucho tiempo (1894) y 
dirigido por Osborne and Chappel Ltd., de Ipoh, pero entoncea aUn. eataban 
registradaa en Londres. Las restantes minas en que ae empleaban tecnicas de 
bombeo (muchos centenares) eran de propiedad ch.Ina. 

Cuando Pernas entr6 en el mercado durante el decenio de 1970, se adquiri6 
el capital de los accionistas de la London Tin Corporation y de otras 
empresas. Se lleg6 a u:n acuerdo con Charter Consolidated en virtud del cual 
la empresa conserv6 1Dl 20% del capital de la Malaysia Mining Corporation, 
recien constituida, ademis de dos puestos en la J1Dlta principal. 
Posteriormente, el capital de la Charter se redujo al 15%. En 1986, la 
Charter cerr6 su oficina de Kuala Lumpur. Uno de sus representantes se 
retir6 de la Junta de la IW!C mientras que el otro tenia su sede permanente en 
Londres. Ello reflej6 la perdida de interes de la empresa por el eatano mis 
que sue relaciones con Malasia. La Charter se retir6 de la mineria del estaiio 
en otraa partes del mun.do, como demuestra la venta efectuada en 1985 de su 
capital mayoritario en South Crotty y Wheal Pendarves Mines en Cornualles a la 
Rio Tinto Zinc Corporation (ITZ). La Charter conserva todavia sus acciones en 
la MMC pero, dada la depresi6n del mercado, el aiio 1986 no era propicio para 
vender. La RTZ y la Conzinc Rio Tinto of Australia (CRA) tienen 1Dla empresa 
mixta a traves de sus dos empresas malasias -Perangsang Rio Tinto (M) Sdn Bhd 
y Pacific Tin Consolidated Corporation. La empresa es una mina de dragado en 
Kuala Langat, Selangor, que emplea a 137 trabajador~s. La CRA, como Conzinc 
Holdings (M) Sdn Bhd, es un miembro corporativo de la Camara de Minas, al 
igual que las otras dGs empresas malasias. 
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La mina de cobre Mallat, en Sabah, que eat& en funcionaaiento desde 1975, 
se acerca mis al "modelo" habitual de las empresas trananacionales. La aina, 
que eaplea a Ilia de 1.000 trabajadores, eat& dirigida por overseas Mineral 
Resources DeveloPllent (Sabah) Bhd. (OMRD). La coapaiiia ea una eapresa aixta 
de llalasia Y el Japon, propiedad en un 49% de la Sabah Economic Development 
Corporation (SBDC), empreaa eatatal, y en un 51% de un conaorcio japonea en 
que predoaina Mitsubishi (excepci6n especifica de loa criterioa de la politic• 
econcSaica nacional). La aina proclujo en 1981 aproxiaadaaente 100.000 toneladas 
de concentrados de cobre, .as 2,4 toneladaa de oro aaociado y 12 toneladas de 
plata. Loa concentradoa de cobre, que en 1981 tenian un valor de 159 millones 
de ringgit, se enviaron al Jap6n. Bl cobre ea actua.lllente la cuarta exportaci6n 
de Sabah por los ingresos que aporta, despues del petroleo crudo, la aadera y el 
aceite de pal.Ila. 

Ba en la fundicion y la refinaci6n Ilia que en el sector minero, doncle las 
empreaaa transnacionales y las empreaaa no aalaaias deaeapeiian un papel a&s 
deatacado. Tanto Datuk ICeraaat Smelting como llalayaia Smelting Corporation 
tienen aayoria de capital extranjero. In amboa caaos, el nivel de capital 
extranjero es superior al recOllendado en la politica econ6mica nacional. 
Amalgamated Metals y Preuasag AG poseen conjuntaaente el 50% de Datuk ICeraaat. 
llalaysia Smelting es propiedad en un 42% de la "'C y en un 58% de la Straits 
Trading Company of Singapore. 

La MMC desempeiia una importante funcion en el iabito transnacional que 
deberia tenerse en cuenta. Bn el aomento de su fundacion, la fltC "heredo" el 
capital de ultramar de la Anglo-Oriental Ltd. Eate capital incluia intereaes 
en Amalgamated Tin Mines of Kigeria, que ulteriormente paa6 a manos de 
Kigeria. Actualmente, la fltC tiene proyectos y opciones de mineria y 
exploraci6n en Australia, Tailandia e Indonesia. 

En Australia, todos los intereses del Grupo fltC estin desde 1981 en manos 
de la empreaa asociada Ashton Mining Ltd en la que la fltC poaee un 46,3% del 
capital. La participaci6n mis importante de Ashton sigue siendo su 38,2% en 
la Empresa Mixta de Argyle Diamond Mines (ADM.JV). Esta tiene un exito 
enorme. Argyle Diamond Sales (ADS), eapresa asociada de Ashton de la que 
posee un 40%, se encarga de la venta de la producci6n de diamantes de la 
ADKJV, en su mayor parte a traves de un contrato con la organizaci6n central 
de ventas, con sede en Landres. Durante el aiio financiero que concluy6 el 
31 de diciembre de 1985, Ashton tuvo beneficioa del orden de 9.011.000 dolares 
australianos mientras que en el ejercicio que concluyo el 31 de diciembre de 
1984 loa beneficioa aacendieron a 9.591.000 dolarr,s auatralianos (segUll una 
auditoria de los resultados de la ADS). 

Durante 1985, la MMC tenia dos proyectoa de exploraci6n en Tailandia. 
El primer proyecto -en las aguaa profundas frente a la coata de Talcuapa- ha 
llegado a la etapa en que ae han presentado solicitudes de concesiones mineras 
para dos zonaa determinadas. ~l ulterior deaarrollo de este proyecto 
dependera no solo de loa precios del eataiio sino tambien de que ae logre 
diseiiar una draga marina apta para todo tipo de condiciones meteorologicas. 
Al segundo proyecto de exploracion concierne el oro de la zona de Toh Moh 
donde ya existen antiguas obraa subterraneas. Otro proyecto relacionado con 
el oro en ICabinburi no ha dado resultados satisfactorios y se ha liquidado. 
La tltC posee intueses en eatos proyectos a travis de Aokam Tin, Aokam Thai y 
la compaiiia de Tongkah Holdings Tongkah Habour Ltd., que tiene inversiones en 
dos eompaiiias registradas en Tailandia: Cholsin Ltd. y Mashbumi Ltd. 

• 
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V. ASPECTOS JURIDICOS I I1'STITUCIOKALES 

1. Ledslaci6n 

La aedida legialativa aia destacada para el sector ainero de la industria 
de aetales no ferroaos es el Federation of Malaya Mining Bnactaent ("'5, 
Cap. 147). Esta ley fue aprobada en 1929, actualizada en 1934, aodificada y 
reiapreaa en 1962 y prorrogada en 1967. In virtud de la Ley llOdificada, cada 
uno de los Estados ha adoptado au propia legislaci6n ainera. El Borneo 
Territories fli.ning Legislation 1934 (Cap. 83), que ha seguido 1Dl proceso 
siailar de enaiendas, cubre Sabah y Saravalt. 

In las Mining Rules de 1934 (:ntS Gii 2426/34), que figuran en el 
capitulo 147 de ms, se definen las normas y las fa~ultades de los inspectores 
de llinas en lo relativo al funcionaaiento de las instalacionea y a las noraas 
de salud y seguridad. In la ley inicial ae sigui6 auy de cerca el 110delo de 
la legislaci6n britanica de reglaaentaci6n de las ainas aetaliferas. Se 
confiere a loa inapectores de ainas aJll)lios poderea para detener sin 
aandaaiento judicial a persona& que infrinjan las disposiciones vigentes y 
para realizar diversas f1Dlciones. 

Otros poderes legislativos corresponden a los Estados. Posiblemente 
el Ilia importante de estos poderes sea la concesi6n de las explotaciones 
mineras. Muchas companias mineras conaideran que los periodos de concesi6n, 
en general de cinco 0 seis afioa, SOD demasiado breves para promover la 
planificaci6n y la inversi6sn a largo plazo. Se sostiene tambien que con 
concesiones de mayor duraci6n se fomentaria mis la conservaci6n del medio 
ambiente. 

VI. ESTRATEGIAS DE DES.ARROLLO Y COOPERACIOB 

1. Yacimientos no explotadoa 

En Malasia ya se da prioridad a la proapecci6~ y exploraci6n de nuevoa 
yacimientoa de minerales no ferrosoa. Tambien ae llevan a cabo programas 
activos de exploraci6n en el sector comercial, como hace concretamente la 
MMC. Actualmente, cuando la !napecci6n Geologica ha examinado detenidamente 
1Dl yacimiento, transmite detalles al sector comercial para su explotaci6n. 

La explotaci6n se ef ectua cada vez mis en f orma de empresas mixtas entre 
compaiiias comerciales y los diversos gobiernos estatales. Muc~os Estados han 
eatablecido sus propias j1Dltas de desarrollo econ6mico para facilitar esta 
actividad y otras similares. 

El desarrollo de la infraestructura cuando no lo emprenden los Eatados 
con fines mas amplios, suele tambien revestir la forma de empresas mixtas 
entre Estados y compaiiias. Un ejemplo reciente de ello es la mina de cobre 
de Mamat en Sabah. Si bien la compania minera facilit6 la infraestructura 
necesaria para el desarrollo de la mina, la Junta Econ6mica de Sabah es la 
principal accioniata :de la compaiiia. 

La ulterior exp~otaci6n de las reservas conocidas depende en gran medida 
de dos factorea: la ,atribucion por parte del Gobierno de Malasia de una mayor 
priorid11d a las mina~ de metales no ferrosos que a la industrializaci6n (la 
actu&l escaaez de rec;ursos requiere un equilibrio); y el aumento del precio 
mundial de los metal~• no ferrosos. 
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El desarrollo industrial ha tenido resultados diTersos en los paises en 
desarrollo; a menudo ha exarcebado la emigraci6n de las zonas rurales a las 
urbanaa, ha absorbido una cantidad excesiva de divisas y ha contribuido a los 
problemaa de balanza de pagos y de endeudamiento. Alg1Dlos proyectos 
induatriales en el contexto de Malasia han hecho que ae plantearan estas 
eueationea en el pais. llo obatante, lo que parece problmtico no aon las 
politicaa de inclustrializaci6n en si sino la naturaleza y el tipo de los 
proyectos. 

La aejora del precio llUlldial de los aetales es 11Ucho ais illportante para 
la explotaci6n de loa mineralea no ferroaoa. El precio llUlldial de loa aetales 
depende en gran aedida de la situaci6n econO.ica de los paises industrializados 
y, para auchoa aetales, de la actividad coaercial en loa aercados 11U1ldiales de 
lo• productoa biaicoa. Con au fracaao, loa intentoa de eatabilizaci6n de precios 
COllO loa Convenioa Internacionales del lstaiio, exaainados anterioraente, ponen en 
evidencia la iaportancia de una nueva estrategia de precios. 

llo puede indicarse con exactitud el vol\lllen de los recursos de metales 
no ferrosoa de Malasia, en parte debido a que las COllpaiiias aineras desean 
logicaaente mantener conf idenciales los detalles sobre aus reservas y en parte 
porque estas estiaaciones son muy a aenudo totalaente err6neas. Asi ha 
aucedido en el caso de las reservas de estaio de Malasia. En 1939, por 
ejeaplo, se estim6 que habia aproximadaaente un a!ll6n de toneladas largas de 
reaervas de aetal. Entre entonces y 1964 se extrajeron ais de un aill6n de 
toneladas largas. En 1953 se efectu6 otra estiaaci6n seglin la cual las 
reaervas aacendian a 1,5 ~illones de toneladas largas de metal. De haber sido 
correct& esta estimaci6n, loa recursos se habrian agotado durante el decenio 
de 1980. 

Por otra parte, estas estimaciones no tienen en cuenta loa cambios 
tecnologicos en la mineria, la separacion o el refino que pueden permitir la 
explotacion de ainerales de aenor pureza. Ademis, el desarrollo de la mineria 
aubmarina ha increaentado en gran aedida la posibilidad de hallar reservas en 
las aguas territoriales. La empresa aixta de dragado de aguaa profundaa de la 
ll!C en Tailandia ofrece una inclicacion del potencial en eata eafera. Malaaia 
ha adoptado una posici6n de vanguardia en la cuesti6n de los yacimientos 
submarianos de minerales. En la Conferencia de las llaciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, y en otros foros, Malasia ha pedido que los minerales que se 
encuentran en los fonclos marinos se declaren patrimonio nacional del pais en 
cuyaa aguas eaten. 

La explotacion de loa recursos minerales submarinoa ya ha planteado 
cueationea pertinentes para el estudio de la induatria m1Dldial de metales no 
ferroaoa. En los foncloa marinos profundoa pueden encontrarae noduloa ricos en 
manaaneso, niquel, cobalto, etc. La explotaci6n de estos enormes recursos 
depende por lo menos de tre~ factorea: la nueva tecnologia; las relacionea 
entre loa paiaes que disponen de eatos tipos de yacimientos en las cercaniaa 
de aua coatas y las empresas transnacionales de mineria; un gran aumento del 
precio de los minerales. 
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2. lstrategias alternativas de desarrollo y cooperaci6n 

A Divel de la aineria, el afino y la fundici6n, la industria del estaiio 
de llalasia est& aadura, desarrollada e integrada en la economia y en la 
aociedad. Eaplea a un gran nU.ero de personas con una aaplia gama ~e 
conociaientos tecnicos. Opera en todo el pais, tanto en las zonas rurales 
cOllo en las urbanas. 

La soberania nacional aobre loa recuraoa ainerales es tot•l. El nU.ero 
de accionea en aanoa extranjeraa est& liaitado y la participaci6n de entidades 
extranjeras y de mpresas transnacionales es lliniaa. La industria tiene un 
sistma nacional de producci6n, aaduro y coherente. Existen centros locales 
dedicados a la investigaci6n y el desarrollo y a la estrecha vinculaci6n con 
la investigacion regional e internacional para la utilizacion del estaiio. 

Algunas esferas de cooperaci6n exiaten ya desde hace cierto tiempo. La 
proxiaidad geografica entre loa tres productorea de estaiio ais iaportantes del 
llUlldo (llalasia, Indonesia y Tailandia) hace que la industria del estaiio sea 
una esfera de interea coanin para los ale.bros de la ASEAR. A nivel 
internacional, Malasia es aiembro de la Aaociaci6n de Paiaes Productores de 
Bstaiio y del Consejo Internacional sobre el Estaiio. A traves de la APPE, 
llalasia contribuye a la financiaci6n del Instituto Internacional de 
Investigacion sobre el Estaiio, con sede en Londres. 

La mineria ya no domina la economia de l!alasia como en los tiempoa 
coloniales. Menoa del 2% de la poblacion activa esta empleada en este 
sector. El principal sector de empleo sigue siendo la agricultura, la 
silvicultura y la peaca (36%), pero el 15% de los trabajadores estin empleados 
en el sector de manufacturas y otro 15% en el sector de ventas al por mayor y 
al por menor y en hoteles y restaurantes. Bo obstante, la aineria aporta 
todavia el 10% del producto interior bruto. Cualquier investigacion sobre 
nuevas formad de extension del sector esta justificada. 

Las estrategias de desarrollo y cooperaci6n pueden examinarse en dos 
contextos: el contexto interno y el contexto externo de Malasia. En ambos 
contextos hay dos dimensiones: la expansion de la industria de la mineria del 
estaiio y la expansion de la demand& de productos que requieren estaiio. 

En Malasia, cualquier expansion de la industria plantearia la cuesti6n 
clave de quien la lleva a cabo. El aumento del precio del estaiio volveria 
a poner en funcionamiento a muchas minas actualJDemte en proceso de 
rehabilitacion, mantenimiento o cerradas. Pero dejaria sin resolver la 
cueati6n de ~a relaci6n entre las minaa con tecnicaa de bombeo de depoaitos 
aluviales de grava y las compaiiias de dragado, primordialmente la MMC. En 
eata cueati6n son pertinentea las conaideracionea etnicaa, que caracteriza a 
la politic& de Malaaia, como ya ha hecho patente el Gobierno al aprobar la 
peticion de control de la producci6n hecha por la APPE. La Aaociacion (China) 
de propietarioa de minas con tecnicaa de bombeo de dep6aitoaa aluvialea ya ha 
planteado la cuesti6n de c6mo deben repartirse cupoa. Tambien ea pertinente 
la cuesti6n de la limitaci6n de las nuevas conceaiones mineraa por los 
gobiernoa estatales. ' 

Es evidente que la industria'ae beneficiaria de la expansion de la 
demanda de productos que requieren estano. Una mayor integraci6n vertical 
entre la mineria y la industria manufacturera contribuiria a aaegurar que en 
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esta expansion se utilizara estaiio local y no illportado. Una oportunidad de 
cooperacion en la integracion vertical podria aurgir de la investigacion de 
coapueatos organoestannicos COllO plaguicidas. 

Bl precio llUlldial del eataiio es un tma recurrente en todo el estudio 
aobre este pais. Bo es nuevo ni ori&inal deeir que se neceaita un precio 
eatable, auficienteaente alto para aantener la eficiencia de la aineria, pero 
no tan alto coao para alentar la sobreproducciOn.. Se ban adoptado estrategias 
de cooperaci6n. internacional con este fin, pero con el derruabe del Consejo 
Internacional sobre el Bstaiio y en vista de que el Prograaa cOlnin para loa 
productos bisicoa, de la UBCTAD no parece progresar, las estrategias no 
proaperan. 

Las organizaciones de productores coao la APPi pueden aportar una 
soluci6n. De otro aoclo, puede perder su unidad una vez agotado el reaanente 
&ctual y la industria puede verse reducida a la interaccion de las fuerzas del 
aercado. La estrategia de "aupervivencia de los aejores" ya esta siendo 
estudiada por loa que creen pertenecer a esa categoria. 

Las estrategias que tienen mis probabilidades de lograr los objetivoa de 
la Declaraci6n de Lilla parecen aer las que desplazaran hacia el aur un gran 
porcentaje de la inversion financier• y aanufacturera. Un desarrollo 
econoaico que eat:laule el consumo local y regional de productos f abricadoa 
localmente puede ser Ilia beneficioao para la industria llUDdial de loa metales 
no ferrosos que las eatrategias centradas especificamente en esta industria. 

3. La ecouomia de la incluatria del estafio 

3.1 Utilizacion nacional de la produccion de estajio 

Esta es la esf era en que existen oport1Dlidades de expansion. En la 
actualidad, el consumo de estaiio en Malasia es muy inferior a la cantidad 
producida. 

El uso mis importante que actualmente se hace del estaiio es la hojalata. 
La region de la ASIAN solo consume en au conjunto alrededor del 5,5% del total 
mundial de hojalata. En Malaaia y en otras partea el con.sumo ae ha vista 
afectado por la introduccion de material de embalaje sucedaneo y deade 1978 ha 
disminuido. La fabricacion nacionsl de hojalata empezo en 1983 y podria 
crecer. 

La produccion de suelda se ha incrementado deade 1983. Existe una nueva 
planta en que se fabrica suelda de calidad para productos electronicos y que 
utiliza entre 500 y 600 toneladas de estaiio. La mayor parte de su producci6n 
se exporta. 

El otro uso principal del estaiio -el peltre- sirve principalmente para 
la decoracion y los articulos turisticoa. En la produccion se emplean unas 
200 toneladas anualea de estaiio de metal. Este sector podria crecer, ya que 
Malasia ha dado 1.Dla importancia considerable al turismo como fuente de 
divisas, pero no hasta el punto de que repercuta de forma considerable en la 
produccion de estaiio. 
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La fabricacion interna de productos que requieren estaiio, como las piezas 
flDldidas de acero y la hojalata, ya esti en aarcha. Las compaiiias forman 
parte de la diversificacion hacia abajo del grupo de la MMC. La expansion 
depende del auaento de la deaanda, tanto interna coao externa. 
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LA IBDUSllIA DE LOS METAi.ES BO FEUOSOS EB LA IBDIA 

A. LA IBDUSllIA DEL COBRE 

I. IR'llODUCCIOB 

La Hindustan Copper Lillited (BCL), una mpreaa del sector publico, es la 
Unica productora de cobre refinado primario en la India. Algunaa empresas 
llineras estatales, a saber, la Chitradurge Copper Coapany, la ltarnatake, 
la Andhra Pradesh Mining Corporation Lillited (AMPC) y la Silckia Mining 
Corporation (SMC) han deaarrollado taabien pequeiias ainaa con las 
correspondientes instalaciones para la produccion de concentrados. Los 
concentrados de cobre producidos por estas mpresas se lltlllini&tran a la BCL 
para la func:lici6n y la refinaci6n. La Gujarat Mineral Developaent 
Corporation (GMDC) est& desarrollando otra llina en Aabaaata (Gujarat). Los 
concentrados de cobre procedentes del mineral polilletalico de eata min& no 
seran de la calidad exigida por el func:lidor nacional y, por tanto, tendran que 
func:lirse en el extranjero. 

La BCL proyect6 aumentar las c~pacidades de los func:lidores de IChetri y 
Ghatsila de 31.000 y 16.500 toneladas anuales a 45.000 y 20.000 toneladas 
anuales, respectivamente. La expansion de IChetri tenia por objeto tratar el 
concentrado de la instalaci6n recientemente inaugurada de Malanjkhand. La 
expansion alin no se ha realizado; una parte del concentrado de Malanjkhand se 
flDlde en el extranjero. La empresa trata de aumentar las capacidades gracias 
al enriquecimiento del proceso de ventilacion aediante oxigeno. 

Ademis, hay una posibilidad de construir un func:lidor de 50.000 toneladas 
anuales aprovechando el desarrollo integrado de la zona cuprifera de Singhbhum 
en Bihar. A comienzos de 1983, la empresa formula una oferta global para 
efectuar estudios preliminares a fin de explotar los yacillientos de cobre de 
la region. La primera f ase del prograaa propone desarrollar una nueva mina e 
instalar la correspondiente, capacidad de concentracion. Las minas Mosabani, 
Pathargora, Surda y Rakha Y,a explotan alglDlos de los yacimientos de la region 
de Singhbhum. 

' 

La BCL preve que las ~apacidadea proyectadas en la nueva ref ineria de 
IChetri y Ghatsila producir~ suficientea aubproductos que justifiquen 1Dl& 

nueva instalaci6n de recup~raci6n. La planta de subproductos existente en 
Ghatsila aera ampliada y mqdemizada para tratar la produccion de ambas 
refinerias. Se tratarian ~ualmente unas 185 toneladas de barro anodico. 
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II. RESERVAS DE MINERAL.ES 

Las reservas de 6,3 millones de toneladas de cobre en la India no son muy 
importantes. Esas reservas se resuaen en el cuadro 10. 

Cuadro 10 

Resumen de los recursos de mineral v de cobre metilico en la India 
al 31.3.1983 

Promedio de reservas/ 
Reservas/recursos in situ recursos por 

liineral Metal Conte- NU-ro yacimiento 
(en (en nido de de en miles 

mill ones miles cobre yaci- de 
de de to- (por- mientos/ toneladas 

toneladas) ladas) centaje) proyectos Mineral Metal 

1. Minas en 
ex2lotaci6n 

Minas de la HCL 252,12 3 081 1,22 10 25 210 308 
Otras minas 7,22 88 1,22 6 1 200 15 
Subtotal 259,34 3 169 1,22 16 16 210 198 

2. Prolectos en 
curso de 

examen/ for-
mulaci6n 

Fase II Rakha 46,56 582 l,25 1 46 560 582 
Otroa proyectos 10,04 156 1,55 3 3 350 52 
Subtotal 56,60 738 1,30 4 

3. Yacimientos 
a2arentemente 
viables 

Bihar 97,17 l 299 1,34 7 13 880 186 
Rajas than 12,49 180 l,43 4 3 120 45 
liadhya Pradesh 7,00 105 1,50 l 7 000 105 
Otroa Eatadoa 1,03 26 2,52 2 515 13 
Subtotal 117 ,69 l 610 1,37 14 

4. Pers2ectivaa de 
ex2lotacionea 
2ara marsinales 
l submarsinales 

a) Superiores al 
0,60% de cobre 47,84 534 l, ll 37 l 296 14 

b) Inferiores al 
0,60% de cobre 84, 79 242 0,29 3 28 263 81 

Subtotal 132,63 776 0,59 40 

5. Total 2ara 
la India 

a) Superiorea, 481,47 6,051 l,26 71 
al 0,60% d~ 
cob re 

b) Inf eriorea ' 84, 79 242 0,29 3 
al 0,60% de 
cob re 

Total 566,26 6,293 l, 11 74 
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III. MIRAS EXPLOTADAS 

En la India, las empresas del sector publico son,las 'linicas que extraen 
el mineral de cobre. La HCL explota las diez principales minas en actividad. 
Empresas estatales explotan otras seis minas relativamente mis pequeiias. Las 
minas explotadas por la BCL tienen reservas de 3.081 millones de toneladas de 
cobre y 252 millones de toneladas de mineral con un.a ley media de 1,22% de 
cobre. Las otras seis minas explotadas 610 tienen aa~ooo toneladas de 
recursos de metal cuprifero y siete millones de toneladas de mineral. En el 
cuadro 11 figura la distribuci6n geografica de las reservas en las minas 
explotadas. 

Cuadro 11 

Distribuci6n geografica de reseryas y minas explotadas 

Recursos 
Mineral Metal 
(mil lo- (miles Porcentaje 
nes de de de 

Emplazamiento Nmaero de minas tone la- tone- !ii§t[ibY~i6n 
(Estado) explotadas das) ladas) Mineral Metal 

Bihar 5 66,27 975 25,6 30,8 

Rajas than 4 70,22 799 27,1 25,2 

Madhya Pradesh (MP) l 115,63 l 307 44,6 41,2 

Otros Estados .6. L11,. __ll _u -1.J. 

Total minas explotadas 16 259,34 3 169 100,0 100,0 

Las minas de Bihar tienen el mineral mas rico con un promedio de 
contenido de cobre de 1,47%. Les sigue en importancia la mina a cielo abierto 
mecanizada en gran escala de Madhya Pradesh con un contenido de cobre de 
1,22%. En las minas de Rajasthan el mineral tiene Uil' contenido de cobre de 
1,14%. La explotacion de las minas correspondientes a "otros Estados" se 
limita a la concentracion de mineral. Los concentrados procedentes de estas 
minas se transfieren a la HCL para su fundicion. 

Debido a que el 50% de las reservas in situ es recuperable, las actuales 
reservas conocidas en las minas explotadas se extraer,ian en 24 afios, 
suponiendo un ri tmo de extracci6n de 65. 000 toneladas, anuales. 

IV. CONSUMO INTERMEDIO POR TONELADA DE CONCENTRADOS ' 

En el cuadro 12 se reswnen los diferentes inswno,s que requiere una 
tonelada de concentrado en el caso de la HCL. 
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Cuadro 12 

Insumos oara la producci6n de \Ula tonelada de concentrado de cobre 
en las instalaciones de la HCL durante el periodo comorendido 

entre 1979-1980 y 1984-1985 

Uni dad 

Mineral tonelada 

Reactivo 

Electricidad kWh 

Lubricantes kg 

Repuestos 

Abrasivos kg 

Revestimientos kg 

Fuerza de 
trabajo 

Otros rubros 
(no especi-
ficados) como: 

- Tela de reji-
lla m2 

- Correa trans-
portadora m 

Cantidad por 
tonelada 

19,75 

476,00 

2,35 

11,47 

2,29 

0 ,0075 

0,0186 

Costo en rupias 
por tonelada de 

conc"1ltrados 

3 443,13 

43,37 ) 

157,08 ) 

18,00 ) 

60,R3 ) 

43,11 ) 

33,10 ) 

45,35 ) 

5,03 ) 

3 831,00 

Costo en rupias/ 
Valor en rupias 

de los 
concentrados 

0,90 

0,10 

1,00 

Minerales, electricidad, reactivos y fuerza de trabajo constituyen los 
insumos principales necesarios para la concentraci6n de mineral de cobre; el 
mineral representa por si solo el 90% del valor total de la producci6n. 

El USO de insumos, en instalaciones mas reducidas exp~otadas por minas 
pequenas en Karnataka y Andhra Pradesh, es practicamente igual. Sin embargo, 
debido a las econom,ias de escala, el costo del mineral, re~ctivos y fuerza de 
trabajo varia marginalmente. 
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Cuadro 13 

Producci6n de mineral de cobre en la India (1975-1984) 
{en toneladas) 

Ailo Toda la India A.P. Bihar Karnataka H.P. Orissa Raja8than Sikkim 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1 838 468 2 739 l 038 086 61 055 736 588 

2 395 275 l 185 095 71 935 l 137 445 

2 551 888 5 050 l 280 669 69 365 1 196 154 

2 132 098 939 l 086 031 57 229 987 870 

2 156 552 988 167 45 744 l 124 471 

12 005 436 l 145 38b 42 981 816 669 

2 lu9 001 l 972 l 247 482 51 662 807 241 

2 478 935 l 861 l 347 895 50 007 462 443 616 439 

J 423 555 l 015 l 300 378 61 288 l 110 976 160 949 532 

3 893 631 1 872 l 298 467 62 928 1 296 427 780 l 232 707 

Fuente: Indian Bureau of Mines, Mineral Statistics of India, abril de 1985. 

V. PRODUCCCION DE MINERAL DE COBRE 

La produccion de mineral.de cobre en la India durance el perlodo 
comprendido entre 1975 y 1984 aument6 de 1.838,468 toneladas a 3.893,651; 
no obstante, esa producci6n disminuy6 entre 197~ y 1981. El cuadro 13 
indica la producci6n de mineral de cobre. 

VI. OPERACIONES DE EUBORACION 

1. Fundici6n y refinaci6n del cobre 

El cobre s6lo se produce actualmente en la tndia mediante 
procedimientos pirometalurgicos que emplean la tecnologla del horno 
de fundici6n rApida propu~sto por la empresa Outokumpu de 
Finlandia. Los fundidore4 estan emplazados en: 

- Khetri en Rajasthan, con una capacidad instalada de 
31.000 toneladas anuales; y 

- Ghatsila, en Bihar, con una capacidad instalada de 
16.000 toneladas anuales. 

650 

29 

170 

400 

650 

290 

206 

470 
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En la producci6n de lingotes para alambre se utiliz6 menoa del SOX de la 
capacidad, excepto una vez en el periodo comprendido entre 1975 y 1984. La 
baja utilizacion de la capacidad se atribuye a la escasa produccion de las 
minas. El cuadro 14 indica la producci6n de lingote para alambre y el nivel 
de utilizaci6n de la capacidad. 

Cuadro 14 

Proclucci6n de lingote oara alambre. nivel de utilizaci6n 
de la capacidad y valor de la producci6n {1975-1984) 

Proc!":Jccion Porcentaje de utilizacion Valor de la produccion 
Aiio (tons) de la capacidad (rupias por ton) 

1975 12 228 31,03 20 219,6 
1976 17 012 43,18 22 737,0 
1977 21 069 53,47 23 640,2 
1978 11 754 29,83 25 722,2 
1979 14 707 37,33 30 136,8 
1980 17 021 43,20 32 092,l 
1981 14 787 37,53 30 773,3 
1982 15 066 38,24 27 252,3 
1983 19 585 49,70 36 658,3 
1984 13 651 47,34 35 902,0 

fuente: Gobierno de la India, Indian Bureau of Mines, Mineral Statistics 
of India, abril de 1985. 

Como la fusion de concentrados de cobre se ef ectua mediante reacciones 
exotermicas, no se consume energia en la fundicion. Los principales insumos 
consisten en concentrados de cobre, electricidad, fuerza de trabajo, 
repuestos, etc. En el cuadro 15 figura el consumo de estos indsumos. 

Cuadro 15 

Promedio de insumos consumidos en la producci6n de una tonelada 
de lnodo de cobre durante el periodo comprendido entre 

1970 y 1985 en fundidores explotados por la HCL 

Cantidad Costo en Costo en rupias/ 
por rupias por valor del anodo 

Rubro Uni dad tonedada tonelada en rupias 

1. Concentrados tonelada 5,17 19 806,27 0,79 
2. Energia kWh 1 394,00 460,02 0,02 
3. Fuerza de 

trabajo 710,00 0,03 
4. Otros rubros 

(incluidos re-
puestos, reac-
tivos, etc.) 4 02a.n ~ 

25 005 ,oo 1,00 
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2. Cobre y aleaciones y productos semielaborados 

Actualmente, el 80% del consumo total de cobre en la India se hace en 
forma de productos semielaborados y el resto corresponde a otras industriaa 
como fundiciones, forjas y productos quimicos. 

2.1 Hilo y bancia para bobinado 

Aunque la industria del hilo electrico en la India tiene mas de 60 aiios, 
el principal crecilliento de esa industria se ha producido solo en los tres 
ultiaos decenios. En la actualidad, hay una docena de fabricantes en gran 
escala en esta esfera ademis de otros muchos medianos y pequeiios. Vario& 
fabricantes han constituido unidades integradas que producen articulos 
semiacabados y acabados. La produccion anual media de bandas durante el 
ultiao decenio fiiura en el cuadro 16. 

Cuadro 16 

Produccci6n anual media de hilo y bancla para bobinado en el 
periodo compendido entre 1975-1976 y 1984-1985 

Sector organizado 
Region Hilo Banda Total 

Occidental 9 980 4 365 14 345 

Meridional 2 500 800 3 300 

Septentrional 2 200 370 2 570 

Oriental ~ 1-2.B..Q LUQ 

Total 17 280 6 815 24 095 

ruente: Asociaci6n de fabrtcantes 

Sector de la 
pequeiia empresa 

Hilo y Banda 

2 500 

1 800 

1 500 

1-1.® 

7 000 

Gran totAl 

!6 845 

5 100 

4 070 

~ 

31 095 

indios de metales no ferrosos, Bombay. 

Se observa que aproximadamente del 13 al 17% de los desechos de cobre de 
manufactura se generan en las unidades productoras de hilo y banda para 
bobinado. Este desecho se reutiliza y se convierte en lingotes para alambre 
que se destinan a trefilaci6n. El oxido de cobre, en que se transforma por 
termino medio el 2% del metal fundido, se vende totalmente. 

2.2 Productos planos 

Entre las demas manufactures de 'productos semielaborados, las chapas y 
bandas constituyen una parte considerable de los articulos semiacabados 
basados en el cobre, que satisface el 80% de las necesidades internas. Sin 
embargo, utilize solo el 45% de la capacidad de las unidades de fabricacion 
instaladas. L~ capacidad autorizada en esta esfera es de aproximadamente 
46.000 toneladas. 
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Casi el 50% de la producci6n procede de tres unidades del sector 
organizado emplazadas en Bombay. Las fuentes comerciales estiman la capacidad 
del sector no organizado en lDl.as 2.000 toneladas anuales. Las unidades del 
sector no estructurado tienen generalmente laminadores mis complejos, 
inatalaciones electriC&S de recocido, ademis de talleres mecaniCOS de USO 
general e inatalacionea auxillares. 

Las unidades del sector no estructurado utilizan procesoa operatiTos que 
de ordinario son anticuadoa y, en consecuencia, concentran su actiTidad en 
productos de mayor espesor que se emplean en el sector no industrial. Dichas 
unidades no se dedican a fabricar productos mis complejos, como aateriales de 
calibre mis delgado o aleaciones de bronce fosforoao, metal blanco, etc., que 
requieren instalaciones mis complejas de fundici6n, laminaci6n y recocido. 

2.3 Productos extr1idos y trefilados de cobre y aleaciones de cobre 

Estoa productos han venido tropezando con una seria competencia de las 
importaciones. La industria se encuentra alin en una fase primaria y la 
capacidad instalada es de unas 28.000 toneladas tanto en los sectores 
organizados como en los de pequeiia escala. 

Aunque hay suficiente capacidad instalada para producir tubos, perfiles, 
solidos, etc., casi 15.000 toneladas de las necesidades de la India se 
satf9facen mediante importaciones. La desalinacion mediante energia electrica 
y·otras Industrias que utilizan tubos aumentaran la demand~ a unas 
25.000 toneladas a finales del deceni~ de 1980 y la capacidad de produccion 
interna debera corresponder a esas necesidades. El problema no consiste en 
tener una capacidad suficiente, sino que la industria sea capaz de producir 
econ6micamente los componentes de la calidad deseada, como tubos de 
cuproniquel para condensadores. Otro problema para los fabricantes es la 
Tariedad de especificaciones precisas en diversas actividades de colaboraci6n 
para la fabricaci6n de componentes que utilizan tubos. 

La capacidad de producci6n interna para otros tipos de productos 
semielaborados, entre ellos barras y al&a1bres aleados, productos aglomeradoa, 
etc., es realmente muy baja y representan un cons1DDo total de cobre de unaa 
5.000 toneladas anuales. 

VII. A.LGUNAS LIREAS DE ACCION PARA DESARROLLAR LAS MINAS Y 
LAS INDUSTRIAS DE COBRE 

A menoa que se descubran nuevos yacimientos con grandea reaervas como 
Malanjkhand, son remotaa las poaibilidades de satisfacer incluao el 50% de la 
demanda (excepto durante breves periodos en que surja un nuevo complejo 
mina-fundici6n). Por consiguiente, el d:eticit en la demanda se ha de 
satisfacer mediante una o varias de las ,opciones siguientes: 

a) Importaciones 

' b) Mayor la utilizaci6n de chatar,ra 

' c) ?undici6n y refinado de concen,trados importados en nuevos fundidores/ 
refinerias em"laz.adoat en zonas, convenientes 

d) Desarrollo de recursos marinos,, de :1er posible, y 

' e) Eliminaci6n de los desequilibr~os entre las capacidades de 
extracci6n, concentraci6n y fupdici6n; ello puede facilitar las 
vinculaciones en diferentes regiones. 
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Los dos primeros puntos estin. recibiendo una atencion adecuada y ambos 
atienden casi a un 60 a un 65% de toda la demanda de cobre metalico. Las 
otras opciones son de gestaci6n mis prolongada. 

B. LA I1'DUS'llIA DEL ALDMilfIO 

I. IllTRODUCCIOlf 

En la India las empresas productorae de aluainio primario son actualmente 
cuatro que tienen en total 362.000 toneladas de capacidad de producci6n 
anual. Bharat Aluminium (BALCO) es una de ellas; pertenece al sector publico 
y tiene capacidad para producir 100.000 toneladas al aiio. Las tres empresas 
del sector privado son las siguientes: 

a) Indian Aluminium Company (11'DAL), que produce 117.000 toneladas 
anuales; 

b) Hindustan Aluminium Corporation (HINDALCO), que produce 
120.000 toneladas anuales; 

c) l!adras Aluminium Company (MALCO), que produce 25.000 toneladas anuales. 

En todas estas entidades privadas hay una gran participaci6n de carital, 
extranjero. Aluminium Company de Canada (ALCAlf) posee el 50,6% de INDAL; 
Kaiser Aluminium and Chemical Corporation de los Estados Unidos de America, 
posee el 26,7% de HINDALCO, y Aluminium Italia posee el 20% de las acciones,de 
MAI.CO. 

A peaar de la gran participaci6n privada, la politica de control de los, 
precios, producci6n y d{stribuci6n est& en manos del Gobierno. El aluminio, 
importado se vende a los colldumidores al mismo precio que el nacional mediante 
adecuad~s ajustes fiscales. Se trata con ello de proteger los intereses de, 
los productores locales al mismo tiempo que se garantiza al consumidor un 
precio justo. 

El sistema de precios de retenci6n es el metodo que el Gobierno emplea , 
para ejercer un control sobre la industria del aluminio. Se fijan precios de 
retenci6n para cada uno de los productores de aluminio tomando como base de, 
sus costcs de producci6n y un rendimiento especifico dd capital. Asimismo,, 
el Gcbierno establece un precio de venta. Si el precio de retenci6n de un , 
articulo deterl!linado es inferior al precio de venta, el exedente percibido ha 
de aer acreditado en una cuenta reguladora del aluminio. De la misma manera, 
si el precio de retenci6n es superior al precio de venta, e~ decir, su costo 
de producci6n es mas elevado que el precio controlado, se reembolsa la 
diferll!llcia con cargo a la cuenta reguladora. 

II . ACTIVIDAD MINERA 

La India tiene actualmente 95 minas en explotaci6n. Apro~imadamente un 
tercio son pequefias y tienen una produccion anual igual o inferior a 
1.000 toneladas, mientras que en el otro extremo de la escala nueve 
importantes minas totalizan el 65,48~ de la producci6n. 
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Cuadro 17 

Contribuci6n porcentual a la producci6n de bauxite - GruDos de frecµencia 

Grupo de producci6n 

Basta 1 000 
1 000 - 3 000 
3 001 - 5 000 
5 001 - 10 000 

10 001 - 25 000 
25 001 - 50 000 
50 001 y mis 

B'limero de minas 

33 
18 

6 
8 

12 
9 

_i 
95 

Contribuci6n porcentual 
a la producci6n 

0,56 
1,88 
1,18 
2,71 

10,84 
17,35 
ildl 

100,00 

De las 30 minas cuyas caracteristicas corresponden a los tres ultimas 

grupos, un n\imero importante estan controladas por sociedades que utilizan su 

producci6n. Estas minas contribuyeron con 1.840.000 toneladas aproximadamente 

al total de 2.350.000 toneladas de bauxita producidas en 1985. 

La producci6n de bauxita de la India segUn su pureza es la siguiente: 

Al203 (porcentaje) Contribuci6n porcentual 

Mas de 60 0,69 

55 - 60 12,06 

50 - 55 25,94 

45 50 59,57 

40 - 45 0,23 

35 - 40 0,03 

Menos de 35 

100,00 

Aproximadamente el 85% de la bauxita producida en la India contiene del 
45 al 55% de Al7.03; la produccion de gran pureza con contenido de 
Al203 superior al 60% es insignificante. 
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III. ERPLEO DE IBSUMOS EB PRODUCCIOB DE BAUXITA 

En razon de la variedad geologic& del suelo y del grado de mecanizacion 
adoptado, el empleo de insumos por tonelada de bauxita extraida varia en foI'llUl 
apreciable. El empleo de insumos en la explotacion de yacimientos de bauxita 
a cielo abierto practicadas en la India esta directamente relacionado con el 
coeficiente tecuico, la distancia desde los tramos de explotaci6n y la 
~bicacion de la unidad de trituraci6n y carga al lugar de deposito de 
laterita. En los Estados de Bihar, Madhya Pradesh y Maharashtra se realizan 
excavaciones mecanizadas y semimecanizadas en los yacimientos de bauxita, 
aientras que en otros Estados este mineral ae obtiene mediante operaciones 
.;.ianuales. En los cuadros 18 y 19 se indica el empleo de insumos en las minas 
de bauxita mecanizadas con distinta capacidad de producci6n anual. 

Cuadro 18 

Promedi2 ponsierado de los insumos empleados para la producci6n de una 
tonelada del mineral en bruto duraute el periodo comprenciido entre 

1973-1974 y l98A-1985 en gna mina de bauxita mecauizada con 
capacidad anual de 0.45 millones de toneladas 

(sector privadol 

Can ti dad Costo en rupias Costo en rupias 
por por por rupia de la 

Ru bro Uni dad tonelada tonelada bauxita 

A. Materiales couswnibles 

- Explosivos rompedores kg 0,40 3,43 0,14 
- Detonadores ' Nos 0,06 
- Puntas de barrena Bos* 3,00 0,17 0,01 

8. ftlUdlhll PIU 
mantenimiento ' 

- Repuestos 5,58 0,22 
- Lubricantes 0,63 0,03 
- Otros 0,27 0,01 

c. Combusti)2les litros 0,90 1,41 0,06 

D. Energia elCctrica kWh 0,70 0,51 0,02 

E. Personal empleado 

- De gestion e, 
inspeccion, (22) 1,25 

- Especializado (74) 1,54 
- SemiespeciaHzado (35) 0,83 
- No especializado (15) 0,31 
- Otros (10) 0,08 



- 75 -

Cuadro 18 {continuacion) 

Cantidad Costo en rupias Costo en rupias 
por por por rupia de la 

Ru bro Unidad tonelada tonelada bauxita 

F. Otros rubros 
{no especificados) 

25,02 1,00 

~: * Indica el nUlllero consumido por mil toneladas de bauxita. 

~uadro 19 

Promedio oonderado de los insumos epipleados para la prociucci6n 
de una tonelada de mineral bruto durante el periodo 
comorendido entre 1973-1974 y 1984-1985 en una mina 
de bauxita mecanizada con capacidad anual de 0.20 

millones de toneladas (sector privado) 

Cantidad Costo en Costo en rupias 
por rupias por por rupia de bau-

Rubro Uni dad tonelada tonelada * xita producida ** 

A. Materiales consumibles 

- Cemento kg c,ia 0,12 
- Explosivos y detonadores 3,21 0,12 
- Puntas de barrena Nos.*** 1,68 0,07 

B. tll~~[ilh!i PIU 
mantenimiento 

- Repuestos 12,54 0,44 
- Lubricantes litros 0,15 1,41 0,05 

c. '2!nbustibles litros 2~29 4,07 0,14 

D. Electri.~ KWh 3,62 2,28 0,08 



Ru bro 

E. Personal empleado 

- De gesti6n e 
inspeccion 

- Especializ&do 
- Semiespecializado 
- Bo especializado 
- Otros 

(20) 
(50) 
(27) 
(80) 
(28) 
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Cuadro 19 (continuaci6n) 

Cantidad Costo en Costo en rupias 
por rupias por por rupia de bau-

Unidad tonelada tonelada * xita producida ** 

4,83 0,17 

28,33 1,00 

12.a: * El costo corresponde al costo medio en vigor durante el 
periodo. 

** El valor corresponde al valor de producci6n en la mina, 
excluidos derechos y regalias. 

*** El consumo corresponde a mil toneladas de producci6n. 

IV. PRODUCCIOB DE BAUXITA 

Durante los ultimos diez aiios, la producci6n de bauxit~ se ha mantenido 
practicamente estacionaria porque: 

a) No ha habido una ampliacion de la capacidad de fundici6n durante este 
periodo; 

b) La produccion local ha estado sujeta a las irregularidades en el 
suministro de energia electrica debido a mermas e interrupciones del 
servicio; y 

c) El nivel de exportaciones de bauxita no pudo mantenerse hasta 
1979-1980 debido al desarrollo de otras fuentes de abastecimiento, 
especialmente Australia, con precios inferiores a los de la India al poseer 
yacimientos de bauxita proximos a sus puertos y una economia favorecida por la 
adaptabilidad de sus depositos a las operaciones mineras en gran escala. 
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Cuadro 20 

Producci6n de bauxita en la India {1975-1984) 

Producci6n en Valor de produccion en Valor de producci6n 
Aiio toneladas miles de rupias en rupias/toneladas 

1975 1 274 432 34 060 26,72 
1976 1 448 961 42 853 29,58 
1977 1 518 685 45 949 30,26 
1978 1 883 251 60 253 32,00 
1979 1 951 933 76 813 39,35 
1980 1 784 899 87 220 48,86 
1981 1 554 650 104 025 66,91 
1982 1 997 508 125 440 62,80 
1983 1 576 055 122 147 77,50 
1984 2 072 197 148 340 71,59 

fuente: GOI, Indian Bureau of Mines (IBM), Mineral Statistics of Inclia, 
abril de 1985. 

12..t.1.: Valor en bocamina indicado por los propietarios de las minas a IBM 
en el Statutory Annual Returns. 

V. OPERACIONES DE ELABORACIOR 

Los origenes de la industria del aluminio en la Int.~• se remontan a 1938. 
La Aluminium Production Company of India Limited, mas tarde result6 la 
precursora de la actual INDAL, empez6 produciendo chapa a partir de lingotes 
importados. Seglin la ultima informaci6n disponible, la INDAL tiene una 
capacidad de fundici6n de 117.000 toneladas anuales repartidas entre tres 
fundiciones situadas en Hirakud (Orissa), Alupuram (Kerala) y Belgaum 
(Karnatalta). Ademas, la empresa posee instalaciones secundarias para la 
elaboraci6n de productos laminados y extruidos alambre y chapa en Belur 
(Bengala Occidental), Taloja (Maharashtra) y Alumpuram Alwaye (Kerala). 

El crecimiento de HINDALCO ha sido el acontecimiento mis importante en el 
proceso de desarrollo de la industria de aluminio de la India. En el aiio 
1959, la empresa comenz6 sus actividades con una modesta capacidad de 
fundici6n de 20.000 toneladas anuales en Renukoot (UP). Actualmente HINDALCO 
ae diatingue por ser la planta integrada mas importante del pais con una 
capacidad de fundici6n de 120.000 toneladas anuales y una central para la 
producci6n de energia, controlada por ella, con capacidad de 270 MW. Ademas, 
la empresa tiene una capacidad para producir 37.800 toneladas anuales de 
derivados: laminados, extruidos y alambres. Se estan elaborando planes para 
aumentar la capacidad de fundici6n a 150.000 toneladas al ano. 

El sector publico se incorpor6 a la industria en 1965 con el 
establecimiento de BALCO. En un comienzo, se proyectaba crear fabricas 
integradas -una en Ratnagiri (Maharashtra) y la otra en Korba (Madhya 
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Pradesh}. La propuesta de Ratnagiri no pudo superar la fase de proyecto 
debido a las inmensas reservas descubiertas en la costa oriental y a las 
ventajas comparativas de establecer una planta en algUn. punto de esa region. 
En realidad, esta es la genesis del proyecto NALCO. La fabrica Korba tiene 
una capacidad de fundicion de 1.000 toneladas anuales y de elaboraci6n de 
productos semiacabados de 82.000 toneladas anuales. Entre los productos 
semiacabados que fabrica la empresa figuran los laminados y extruidos y el 
alambre. En los primeros aii.os las caracteristicas de rendimiento de la 
empresa se vieron muy perjudicadas porque el suministro de energia estaba a 
cargo de la empresa de servicios publicos y era dficiente. Se estin 
elaborando planes para establecer una central energetica de 270 MW controlada 
por la compaii.ia. 

En 1965, IU.LCO establecio una fabrica con capacidad de 10.000 toneladas 
anuales en Mettur (Tamil Nadu}. La empresa incremento su capacidad de 
producci6n a 25.000 toneladas anuales y desde entonces se observa una 
tendencia al crecimiento. La capacidad de fabricaci6n de productos 
semiacabados es de 17.000 toneladas al aii.o en el sector de los productos 
laminados y extruidos y del alambre. 

La importancia del sector publico de la ind1•stria recibira un impulso con 
la adjudicaci6n del proyecto NALCO que preve pa1a las explotaciones de bauxita 
un rendimiento de 2.400.000 toneladas anuales, ~'111& producci6n de allimina de 
800.000 toneladas anuales y una capacidad de fundici6n de 218.000 toneladas 
anuales. El proyecto incluira una central para la producci6n de energia de 
600 MW de capacidad. Ademis, tendria servicios portuarios en el actual muelle 
del puerto de Vishakapatnam para importar 146.000 toneladas anuales de soda 
caustica y exportar 325.000 toneladas anuales de allimina. La empresa tiene 
previsto un nivel de fabricacion de productos semiacabados de 
149.000 toneladas anuales y una gama de productos que incluiria laminados y 
extruidos, alambres y chapas. Cuando NALCO se encuentre en plena producci6n, 
el sector publico tendra una participaci6n del 55% en la producci6n total de 
fundici6n de aluminio que sera de 318.000 toneladas anuales. 

En el cuadro 21 se indica el crecimiento de la capacidad instalada y de la 
producci6n de aluminio de la India. 

Hasta 1970 la industria registr6 una gran utilizaci6n de la capacidad y se 
caracteriz6 por rapidos progresos en su desarrollo y crecimiento. Ello se 
logr6 mediante la adecuada disponibilidad de energia, una gesti6n eficaz de la 
produccion y condiciones de mercado favorables. La tendencia a la baja 
comenz6 en el decenio de 1970 y pas6 a tener importancia en la segunda mitad 
del decenio. Con e.xcepcion de la HINDALCO que estableci6 su propia planta de 
energia a mediados del decenio de 1970, todas las demas instalaciones se 
vieron gravemente afectadas por los suministros inadecuados de energia, que 
determinaron un descenso en la utilizacion de la capacidad. 



.. 

- 7? -

Cuadro 21 

C[~kimimt2 ~~ 1l k!IH~kidiUI in§t1l1d1 ~ R[Q~Ykki2n 
de aluminio m la Indit 

CHtcidtd P[Qd1Jcci2n 

Cantidad Tasa de Cantidad Tasa de Utilizaci6n 
(en miles creci- (en miles creci- de la 
de tone- mien to de tone- miento capacidad 

ladas) (%) ladas) (%) (%) 

1950 5,0 4,0 80,00 
1960 18,0 16,24 18,0 16,24 100,00 
1970 185,0 26,22 169,0 25,00 91,24 
1975 241,0 1,21 174,2 0,51 72,28 
1976 256,0 6,22 209,8 19,98 81,95 
1977 268,0 4,69 196,4 (-) 6,39 73,28 
1978 299,0 11,59 204,9 4,33 68,53 
1979 321,0 7,36 210,7 2,83 65,64 
1980 321,0 171,6 (-) 18,51 53,86 
1981 341,0 6,23 208,2 21,33 61,06 
1982 341,0 208,3 61,09 
1983 362,0 6,16 213,6 2,54 59,01 
1984 362,0 220,0 2,99 60,77 
1985 362,0 276,5 25,68 76,38 

En virtud de! Decreto sobre el aluminio (Fiscalizaci6n) de 1970 todos los 
productores primarios estan obligados a reservar el 50% de su producci6n de 
metal de calidad EC. El consumo de calidad EC, despues de haber alcanzado el 
61% de! consumo tot•l en 1976-1977, descendi6 al 34,8% en 1984-1985. Esta 
tendencia justifica un examen cuidadoso del Decreto sobre el aluminio 
(Fiscalizaci6n) en la perspectiva de las condiciones predominantes. De hecho, 
el sistema de asignaci6n vigente tendra escasa aplicabilidad en la situacion 
de oferta excesiva aparecida como consecuencia de f\Dlcionamiento de NALCO en 
1987-1988. Los productores de metal podrian quedar en libertad para 
satisf acer la demanda de aluminio de calidad EC teniendo en cuenta solo la 
evoluci6n del mercado. 

La mayor parte de la capacidad moderna de fabricaci6n de productos 
semielaborados corresponde a los productores primarios del metal. En el 
cuadro 22 figura la distribuci6n de la capacidad de fabricacion de productos 
semielaborados entre los fabricantes primarios y secundarios en el aiio 
1983-1984. 
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Cuadro 22 

Distribuci6n de la caoacidad de fabricaci6n de procluctos semielaborados 
(en miles de toneladas) 

Producto Productores primarios 

Extrui<'os 
Varilla para alambre 
Pro~uctos laminados 
Papel de aluminio 

18,7 
63,5 
93,2 
4,0 

Productores secundarios 

19,3 
92,8 
17,4 

5,9 

Total 

38,0 
156,3 
110,6 

9,9 

En comparaci6n con esa capacidad, la producci6n de productos laminados y 
extruidos ha sido la s!guiente: 

Productos laminados Productos extruidos 
__iloneladas) Ctoneladas) 

1965-1966 34 000 6 056 
(5 908) 

1970-1971 62 130 10 535 
(16 030) 

1975-1976 64 200 11 813 
(17 790) 

1980-1981 75 090 45 035 
(18 910) 

1982-1983 88 078 35 432 
(19 770) 

~: Las cifras entre parentesis indican la producci6n de laminados 
obtenidos mediante la fundici6n de chatarra. 

La utilizaci6n de chatarra en productos laminados ha aumentado 
continuamente. Como el empleo de chatarra de aluminio requiere una quinceava 
parte de la energia utilizada en l~ producci6n del metal primario, el Gobierno 
ha aumentado el uso de chatarra al clasificar sus importaciones en la 
categoria OGL. Para promover el empleo generalizado del metal, se ha 
liberalizado la politic& de licencias. Se ha permitido una amplia agrupaci6n 
de algunas de las semimanufacturas para que queden comprendidas en la 
capacidad autorizada. Los productores primarios estan en una situaci6n 
ventajosa para determinar nuevas esferas de utilizaci6n y desarrollo del 
producto. Tienen los conocimientos tecnicos y los recursos necesarios para 
dedicarse a desar=ollar aleaciones y los productos semielaborados derivados de 
ellas. Esos productores tienen el apoyo tecnico y financi~ro para fabricar 
productos con aplicaciones futuras. 
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VI. VIBCULACIONES ERTRE LA INDUSTRIA DEL ALUMIBIO Y LOS DEMAS 
SECTORES DE LA ECOROMIA 

Los vinculos entre la industria del aluminio y los demas sectores de la 
economia pueden definirse en funcion del cons~o de aluminio en dif erentes 
sectores de la economia como se muestra en el cuadro 23.' 

Ha habido un desplazamiento significativo hacia una mayor utilizaci6n del 
aluminio en el sector electrico. Ello se debe a la sustituci6n cada vez mayor 
de conductores de cobre por aluminio y al crecimiento del sector energetico 
durante los sucesivos planes quinquenales y el consiguiente aumento de la 
demancla de aluminio de la calidad necesaria para usos e!ectricos. Bo 
obstante, el aumento del empleo de aluminio en el sector electrico ocurrio 
principalmente durante los decenios de 1950 y 1960. Entre los sectores no 
electricos, ha habido alguna mejora en el transporte y l'a construccion, pero 
en otras categorias el porcentaje de consumo de aluminio ha declinado o tiende 
a perma~ecer estancado. 

Cuadro 23 

Consumo de aluminio en diferentes sectores de 'la economia de 
la India Cen miles de toneladas)' 

' 

Sector 1950-1951 1960-1961 1970-1971 1980-1981 

1. 

2. 

3. 

Electrico 

Transporte 

Domestico y 
comercial 

4. Construccion y 
consumo 

5. 

6. 

Embalajes 
y contenedores 

Maquinaria, equipo 
y otros productos 

Todos los sectores 

2,9 
(20) 

0,9 
(06) 

7,7 
(52) 

0,3 
(02) 

1,5 
(10) 

1,5 
ilQl 

14,8 

17,5 
(40) 

5,7 
(13) 

10,5 
(24) 

0,9 
(02) 

4,8 
(10) 

4,4 
il.Ql 

43,7 

:84,o 
'(48) 
' 

'14,0 
'(08) 
' 

'49,0 
'(28) 

' 3,5 
'(02) 

'14,0 
'(08) 

'10,5 
'.LQ.il 
' 

175,2 

lb4,6 
(52) 

34,0 
(11) 

60,l 
(19) 

19,0 
(06) 

19,0 
(06) 

19,0 
.LQ.il 

316,6 

Fuente: NCAER. Aluminium Industry in India. Problems and Prospects, 1985. 

ff.2.k1.i. Las cifras entre parentesis indican porcentaje. 



- 82 -

Las modalidades de utilizacion del aluminio que se observan en diversos 
sectores de la India son muy diferentes de las que predominan en los paises 
desarrollados y en varios otros paises en desarrollo. Puede hacerse una 
evalu•cion comparativa a partir de las proporciones seiialadas en el cuadro 24. 

Cuadro 24 

Comparacion de las modalidades de utilizacion del 
aluminio - India y otros paises 

Sector de la economia 

Electrico 
Transporte 
Domestico y comercial 
Cons truce ion 

India 
{1980-1981) 

Embalajes y contenedores 
Maquinaria, equipo y otros 

11 
19 

6 
6 

productos 6 

Paises en desarrollo 
{1979-1980) 

52 
22 
12 
23 
10 

18 

VII. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DE LA IBDUSTRIA DEL ALUMIBIO 

Paises 
desarrollados 

{1979-1980) 

15 12 a 16 
17 a 32 
10 a 20 
10 a 30 

7 a 15 

15 a 28 

La inversion de capital en el Septimo Plan sera de unos 33.146 millones 
de rupias. A continuacion se describen brevemente los proyectos que se estan 
planificando o ejecutando durante el periodo del Septimo Plan: 

1. Compleio de aluminio de NALCO 

NALCO se ha establecido con el objetivo de explorar las reservas de 
bauxita de Panchpatmali en Orissa. Unas 400.000 toneladas de al1lmina se 
transformaran en aluminio metalico y se proyecta exportar el resto. De las 
218.000 toneladas de metal se proyecta convertir 100.000 toneladas en varilla 
para alambre calidad EC y el resto de 118.000 toneladas en lingotes para la 
produccion de articulos semielaborados. Se preve que estas actividades se 
iran realizando por etapas entre 1987 y 1989. El costo estimado del proyecto 
es de 24.400 millones de rup1as. 

2. Instalaciones de fases sucesivas para NALCO 

La construccion de instalaciones de fases sucesivas que incorporan valor 
aiiadido se considera propicia para mejorar la viabilidad economic& del 
complejo NALCO. Se esta prep~rando el informe de viabilidad de esas 
instalaciones. El costo estimado de los proyectos es de 2.320 millones de 
rupiaa para las siguientes instalaciones de produccion: 

II I I 

111 
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Capacidad 
Cen miles de toneladas auuales) 

Productos laminados 
Productos extruidos 
Pape! de aluminio 
Varilla para alambre de c&lidad EC 

3. llluta de silicio de aluminic para B!LCO 

25 
10 

5 
100 

Un informe sobre la viabilidad de la planta con una capacidad de 
90.000 toneladas anuales fue preparado en 1980 por VAl'II de la Union de 
Republicas Socialistas Sovieticas en colaboraci6n con Indian Rare Earths (IRE) 
y con asistencia de la ONUDI. Se previ6 prolucir la aleaci6n mediante el 
proceso electrotermico que utiliza concentrado de sillimanita obtenido como 
subproducto de la extracci6n de ilmenita de arena de playa. Con 
posterioridad, en 1983 VAMI hizo una evaluaci6n tecnoeconomica para la planta 
en menor escala de 30.000 toneladas anuales. Ahora la planta sera construida 
por NALCO en Angul, Orissa, durante 1988-1989. La inverston seria de unos 
390 millones de rupias. 

4. l,roYecto de BALCO para la bauxita de Gandhamardan 

Los yacimientos de bauxita de Gandhamardan estin ubicados en los 
distritos Sambalpur y Bolangir de Orissa. En la actualidad, BALCO esta 
explotando en este yacimiento una mina de 600.000 toneladas anuales a un costo 
estimado de 526 millones de rupias. La terminaci6n del proyecto se program6 
para octubre de 1986. La bauxita se transpor~ara a la planta de allimina de 
Korba por cable aereo y ferrocarril. 

3. Planta de producci6n propia de energia para BALCO 

El suministro inadecuado de energia de la Madhya Pradesh State 
Electricity ~oard ha dado lugar hasta ahora la subutilizaci6n de la capacidad 
instalada del fundidor de Korba. Por consiguiente, BALCO ha decidido 
construir una planta para p1,ducir la propia energia con una capacidad de 
270 MW. El proyecto esta en ejecuci6n y su costo probable es de unos 
4.212 millones de rupias. 

6. Instalaciones cowplementarias y necesidades de renovaci6n de BALCO 

a) Dependencia de Korba 

A fin de utilizar mas plenamente la capacidad de 100.000 toneladas 
anuales del fundidor, es decir, para producir 35.QOO toneladas de barras 
"properzi", 40.000 toneladas de productos laminndH, 7.000 toneladas de 
productos extruidos y el saldo de 18.000 toneladas de lingotes, se requieren 
las siguientes instalaciones complementarias en Korba: 

i) Aumento ~~ los servi~ios para producir,el vapor que requiere la 
planta de alUJllina; 

ii) Modiiicacion del proceso de li~iviacion para adaptarse a lae 
caracteristicas de la bc11x:l.ta disponible en la mina Gandhamtrdan; 



iii) Establecilliento de mis instalaciones de laminacion en frio como 
contrapartida del tren de laminacion en caliente; 

iv) Instalaci6n para cortar tiras en chapas coc rebobinadora para 
aatisfacer la demanda de bobinas ligeras sin carrete en el aercado. 

La empreaa ftetta1urgical IDd Engineering Consultants <India> Limited 
CftECQI) esta realizando actualmente un estudio global de estos aspectoa. 

b) DepencSencia de Biclhan Buh (anteriormente ALUCOIB, .JayJtaynagar, 
Bengal• occidental). 

Se ha decidido activar las instalacionea de productoa semielaborados de 
la dependencia (que ha estado cerrada en los ultiaos 15 afios). Para aejorar 
el resultado financiero de la dependencia en su conjunto, se propone crear 
inatalaciones como taller de matrices, homo homogeneizante, etc. en la planta 
de extrusion. La planta de papel de aluminio, que se construyo despues de las 
demia inatalaciones de fabricaci6n, esta en buenas condiciones. 

7. Investigaci6n y desarrollo en 8ALCO 

Se proyecta aumentar los medios de la secci6n de investigaci6n y 
desarrollo de Korba para deaarrollar y probar aleaciones de aluminio complejas 
y productos semielaborados para defensa y fines estrategicos. 

Se estan e%alllinando propuestas para dependencias de demostracion de: 

i) conservaci6n de energia en homo de calcinaci6n rotativo para 
allimina; 

ii) utilizaci6n de residuos con cantidades apreciables de 6xido de 
hierro, y 

iii) producci6n de aluminio de primera calidad. 

Las medidas preliminares para lograr estos p=op6sitos se hon completado 
mediante la asistencia del PRUD y la ORUDI. 

8. Rueyo pla~ de BALCO 

a) Proye~to de alwninio en Andhra 

En 1980 se prepar6 en la Union de Republicas Socialistaa Sovieticaa un 
informe de viabilidad porn construir una planta de allimi>lA en Andhra Pradesh 
con una capacidad anual de 600.000 a 800.?00' toneladas. Posteriormente, el 
informe ae modific6 en 1982 para incluir un&: mina de baux:lta de 2,3 millones 
de toneladas anuales, orientada hacia la exp,ortaci6n, que debia suministrar el 
mineral neceaario a la planta de almina. E,l proyecto, cuya realizaci6n esti 
en estudio, preve hasta ahora la explotaci6n de una mina de bauxita de 
2,3 millones de toneladaa anuales en Anahra ,Pradesh para exportar bauxita a 
largo plazo a la Union de Republicas Sociali,stas Soviiticas. Luego se 
proyecta una ampliaci6n de la mina de bauxit,.ll a 4 millones de toneladas 
anuales y la construcci6n de una planta de a,lmina orientada hacia la 
exportaci6n con una capacids.d de 600. 000 toneladas anuales. El proyecto no se 
ha ejecutado aun. 



• 

- 85 -

El costo estimado del proyecto total, que comprende la mina orientada 
hacia la exportaci6n y la planta de alU.ina, junto con instalaciones 
ferrGViarias Y portuarias, etc., Sera probablellente de unos 8.000 millones de 
rupi•s. Este proyecto ae considera potencialmente posible para el Septiao 
Plan, aujeto a diaposiciones y acuerdos de financiaci6n sobre exportaciones de 
al'llmina a largo plazo a la Union de Republicaa Socialistaa Sovieticaa •e&Un 
una formula de precio aceptable • 

b) .Ampliaci6n de la plant• Korba 

La BALCO proyecta iniciar medidas para aapliar la capacidad de su 
fundidor en 25.000 toneladaa anuales a un costo de 550 millones de rupias. 

9. Planta de al,jmina en Guiarat 

La empresa ALUTERV-FKI de Hungria prepar6 en 1979 un informe de 
viabilidad para la construccion de una planta de allimina con una capacidad de 
0,3 millones de toneladas, basada en los yacimientos Kutch en Gujarat. El 
emplaza•iento de la plata de allimina en la zona de libre comercio de Kandla 
costar& 1.580 millones de rupias y en Devpar unos 1.670 millones de rupias. 
La GMDC quiso que la allimina producida fuese fundida por la empresa Hungarian 
Alwnina Corporation. El exito del ~royecto depende de su financiaci6n 
satisfactoria y de la retroventa a un precio mutuamente satisfactorio. 

10. Centro de desarrollo de la investigaci6n sobre el aluminio de proyr~ 

La industria del aluminio exist~nte en el pais ae basa casi totalmente en 
conocimientos tecnicos extranjeros. Aunque esa industria y ciertos 
laboratorioc de investigaci6n estan emprendiendo algunas actividades de 
investigaci6n y desarrollo sobre varias cuestiones tecnol6gicas, seria 
fundamental emprender un esfuerzo coordinado en materia de investigaci6n y 
desarrollo a fin de alcanzar la autosuficiencia en la tecnologia de la allimina 
y del aluminio para ~l desarrollo de la industria. 

La empresa ALUTERV-FKI, asesorada por MECON, elaboro un informe 
preparatorio sobre el proyecto de creacion de un centro. La OHUDI presto toda 
la aaistencia necesarta para la preparacion de ese informe. El costo estimado 
del centro es de 490 millones de rupias. 

11. Proyecto de aluminio de Ratnagiri 

El proyecto de aluminio de Ratnagiri con una capacidad de 
50.000 toneledas anuales fue aprobado pnr el Gobierno en abril de 1974, con un 
costo total de 748 millones de rupias. Sin embargo, debido a limitaciones 
financieras, no se pudo emprender su ejecuci6n. 

12. Inversion en el sector priyado 

A continuacion ae da inf ormaci6n aobre la inversion futura en el sector 
privado primario: 



- 56 -

llllm6L~Q l1!DAL ISAL@ I2."1 
(en millones de rupias) 

llueva capacidad/aapliaci6n 
de la capacidad 950 900 1 850 

Mocler.lizacion y renovaci6n ~ ~ li ---12!1 

Total 1 400 1 140 10 2 550 
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LA INDUSTRIA DE LOS METALES KO FZl.ROSOS ER TAILARDIA 

I. lll'!RODUCCION 

Tail~.udia produce unos 30 minerales no ferrosos y piedras preciosas en 
cantidades e~merciales. De los minerales refinados local.mente el metal 
producido en mayor cantidad es el zinc, con 62.108 toneladas de lingotes 
en lq8~. La producci6n de estaiio, que se examinara por separado mis abajo, 
iue de 17.996 ton~ladas de metal en 1985; la de plomo 7.536 toneladas de 
lingo~es y la de antimonio 135 toneladas. Ademis, en 1985 se produjeron 
455 toneladas de mang~eso de calidad metalurgica y 3.930 toneladas de 
manganeso de la calidad dencmi11&da "battery grade". Tambien se encontraron 
otro• ainerales como columbita, ilmenita y volframio, que en algunos casos se 
produjeron. 

La ~roducci6n comercial de casi todos estos minerales, excepto la de 
estaiio, es relativamente reciente y refleja la politica del Gobierno en los 
ultLAos diez aiios encaminada a incrementar los ingresos de divisas con la 
producci6n de minerales y a obtener un mayor valor aiiadido de la refinaci6n. 
Por otra parte, el estaiio y el oro se extraen desde hace siglos, si bien 
actual.mente los yacimientos de oro no se explota.~ oficiai.mente. La gran 
producci6n de zinc (276.909 toneladas de mineral en 1985) procede Unicamente 
de una mina del distrito de Mae Sot, en la provincia de Tak. Esta mina y la 
planta de el~borar.i6n asociada entraron en funcionamiento en 1984. 

Los controles a las exportaciones de estaiio establecidos en 1983 por el 
Consejo Internacional sobre el Estaiio obligaron a cerrar muchas minas durante 
los aiios siguientes, lo cual repercuti6 en la producci6n de los metales 
asociados. La producci6n de columbita-tantalita disminuy6 de 549 toneladas 
en 1983 a 477 en 1984 y a 268 en 1985. La produccion de ilmenita paso de 
205 toneladas en 1983 a 148 en 1984 y fue nula en 1985. La evolucion de la 
produccion columbita-tantalio fue mis espectacular, ya que pas6 de 
10 toneladas en 1982 a 275 en 1983, tras lo cual cay6 a 30 toneladas en 1984 
y, como en el caso de la ilmenita, fue nula en 1985. La caida del mercado 
internacional del estaiio en octubre de 1985 y el subsiguiente cierre de casi 
la mitad de las minas de estafio han provocado practicam~nte el cese de la 
produccion de los minerales asociados. 

Durante los ultimos aiios, se ha hecho gran hincapie en acelerar la 
explotaci6n de los minerales energeticos, el petr6leo, el gas ntural y el 
carbon, a fin de reducir la carga de las importaciones de petroleo. El 
Gobierno tambien ha alentado a las empresas de ext~acci6n de minerales 
utilizables por la industria local. Por ejemplo, en 1984 se extrajeron 
1.273.459 toneladas de yeso (utilizado en la tndustria de la construcci6n) y 
104.586 toneladas de feldeapato (utilizado 'en ceramicas). No obstante, el 
eatafio fue el metal que domino en valor el 'sector de los metales no ferrosos. 
Cuando se impusieron los controles a las e:.Cporteciones, el estafio representaba 
mas del 80% del total de los ingre~os de e%portacion de minerales de Tailandia 
y aportaba unos 300 millones de d6lares de 'los Estados Unidos en divisas. Asi 
pues, la relativa noved~d de gran parte de 'la mineria de metales no ferrosos y 
el lugar destacado que desde hace tiempo odupa la mineria del estafio tanto en 
la economia como en las relaciones internadionales nos ha inducido a centrar 
principalmente en este mineral nuestro ana!isis del sector no ferroso. 
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II. MIRAS EXPLOTADAS 

La actividad minera en Tailandia ha demoatrado que el 97% de los 
yacillientos explotables se encuentra en emplazamientos que son el resultado de 
la diagregacion por la 'ntemperie de las vetas de estaiio. Estos yacimiento• 
ae encuentran principa.Jtente a lo largo de la parte occidental del paia. 
Taabien exiaten amplioa yacillientoa .. rinoa en las cercanias de laa coataa 
derivadoa de las concentracionea de eataiio residual tras la fragmentacion del 
.. terial de las cordilleras de granitos sumergidas. La extraccion se hace por 
dragado, tanto en tierra coma en .. r, mediante aucci6n, bombeo de grava y 
disgregaci6n hidraulica, esclusaje de tierra y lavado dulang (en batea). Una 
mina subterranea (Sichon Mine, propiedad de Fairmot State Ltd.) produjo estaiio 
y tungsteno en 1983. Antes del fracaso del ~onsejo Internacional sobre el 
Bstaiio habia 513 minas de estaiio, principalllente en la region meridional, y 
183 minas de estaiio y tungsteno (vease cuadro 25). 

Los porcentajes de utilizacion de las distintas formas de extraccion han 
variado en los ultimos aiios. En 1981, el metodo de succi6n representaba 
el Z2,9S de la produccion, las bombaa de grava el 31% y el dragado el 16,4% 
(ll,7S en el mar y 4,7S en tierra). En 1985, el porcentaje de produccion con 
el metodo de succi6n habia disminuido a 15,9%, mientras que el bombeo de grava 
habia •umentado a un 33,4% y el dragado a un 22,5% (15,9% en el mar y 6,6S en 
tierra). L& producci6n global bajo durante esos aii.os, pasando de 
42.968 toneladas de concentrados en 1981 a 23.022 toneladas en 1985 (veanse 
los cuadros 26 y 27). 

Estas cifras no reflejan la situacion en conjunto. En Tailandia existe 
un sector minero no estructurado de dimensiones considerables. Bate sector 
realiza en la mayoria de loa casos operaciones en aguas poco profundas, 
mediante succi6n o simplemente plataformas sumergibles, pero en algunos casos 
se reflejan en el interior los dep6sitos de residuos del dragado. La 
extracci6n de oro (principalllente por lavado en la batea) tambien se efectua 
en el interior de manera informal. Antes se "blanqueaba" gran parte de la 
produccion por conducto de las compaiiias mineras de estano registradas pero 
esta practica fue limitada con la imposici6n de controles a las exportaciones 
y el sector no estructurado tuvo que buscar nuevas salidas. El estaiio 
procedente del sector minero no estructurado de Tailandia constituy6 una parte 
muy importante de las 11.000 toneladas de concentrados que llegaron al mercado 
en 1984 de contrabando. Asi pues, e~ posible que \D'la parte de la disminuci6n 
de las operaciones de succi6n, reflejada en las estadisticas oficiales, sea 
mas aparente que real. 

Con todo, la disminucion general de la extracci6n de estaiio si ea un 
hecho real. Se calcula que desde que se derrumb6 el mercado del estaiio, ae ha 
c~~rado mas del 50% de las minas. El nlimero de trabajadores oficialllente 
empleadoa paa6 de 46.411 en 1981 a 30.118 en 1985 y continu6 decreciendo. Los 
intentos de reducci6n del canon sobre el estano en diciembre de 1985 
representaron una ayuda para la industria asediada, al igual que el aumento 
mas reciente del precio, pero ello impidi6 la disminuci6n. El sector no 
estructurado tambien ha expe~imentado una recesi6n. En 1979, cuando los 
precios del estano alcanzaron un nivel maximo sin precedentes, habia unos 
4.000 sistemas de succi6n, mientras que en la actualidad solo hay unos 
centenares. 

La disminuci6n de la actividad minera ha repercutido en las ind~strias 
subsidiarias vinculadas a la extracci6n del estafio. La industria ti~ne este 
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• 
tipo de vinculacion sobre todo con pequeiias fundiciones y con las operaciones 
de aecanica ligera, la ;abricacion y reparacion de equipo minero, maquinaria y 
piezas de recambio. La mayor parte de la produccion aecanica para la 
industria minera esta en aanos de estas em.presas de propiedad local. Estos 
talleree locales se benefician del tajo arancel que se a~lica a la illportacion 
d! articulos mecanicos. Las micas illportaciones que destacan son las de 
n~E7as dragas de mar hechas de encargo. Ultillamente no se han hecho esos 
encargos. Las drag~ de succion ae fabrican loc•laente. El otro aapecto 
principa~. que representa vinculaciones para la industria min.era es el consumo 
de combustible. Las dragas de tierra consumen electricidad y las dragas de 
mar y bombas C'! grava consumen principalaente gasoleo. En este aspecto 
tambien h• habido una diwninucion. 

III. OPERACIOIES DE ELABORACIOR 

1. fnpdic16n y refinacion 

A nivel internacional, el emplazamiento de las actividades de fundici6n 
ha variado durante los ultimo& 25 aiios. Durante el periodo colonial, los 
concentrados se enviaban a fundiciones britanicas y de Europa occidental. La 
6nica excepcion era Malasia, que disponia de dos fundiciones desde antes de la 
primera guerra 11nndial. En 1977, todos los productores de estaiio de Asia 
sudoriental habian alcauzado la autosuficiencia en la fundicion y entre 1978 y 
1981 aumentaron su capacidad. 

• 
Salvo en el periodo de la ocupaci6n japonesa, todos los concentr&dos de 

estaiio se han enviado a Malasia para su fundici6n. £n 1965, la compaiiia 
estadounidense Uni~n Carbide inici6 la construccion de una fundicion mediante 
una relaci6n de 70% a 30% con una compaiiia tailandesa. ia Thailand Smelting 
and Refining Company (Thaisarco) empez6 a fUllcionar en la lista de Phuket con 
una capacidad iuicial de producci6n de 25.000 toneladaa .an1••les de estaiio 
metalico. Se pidi~ a todas las empresas mineras tailandesas que ~ntregaran su 
mineral a T.-.aisarco y 1~sde entonces muy pocos concentrados han saJido de 
Tailandia. En 1970, el propi~tario de la compaiiia Thaisarco vendio su 
participaei6n a la compaiiia neerlandesa Billiton NV. A] mismo tiempo, 
Billiton adquirio otro 20% de Union ~arbide, de forma que ambas compaiiias 
extranjeras quedaron con 50% cada una. 

Despues del eambio de Gobierno en 1973, Union Carbide dej6 Tailandia 
en 1974. Al aiio siguiente, el Gobierno anulo el monopolio de fundici6n de 
Thaisarco y autoriz6 la construccion de dos nuevas fundiciones locales con una 
capacidad total prevista de mas de 12.000 toneladas anuales. Ambas 
fundieiones son propiedades de compaiiias tailandesas, la Thai Pioneer y la 
Thai Present. No obstante, una filiar de la empresa transnacional alemana 
Metallgesellschaft ha construido la fundici6n Thailand Pioneer. En 1986, eon 
la pueata en marcha de Sutin Sej& Wongse y Liang Ngiab Co. Tailandia disponia 
de cinco fundiciones de las cuales Thaisarco seguia siendo la mas importante, 
con una capacidad aumenta~a que llegaba a unas 35.000 toneladas. Todas las 
fundiciones trabajan actualmente a un nivel inferior a su capacidad. 

Mas recient~mente, se ha intentado poner en marcha una planta de 
elaboraei6n de tantalio en Pulchet. Ta~landia dispone de los mayores recursos 
de tantalio que se c~nocen, recuperables en su mayor parte de la escoria del 
estafio despues de su fundici6n. El tantalio obtenido de escoria de estafio en 
Tailandia llega a representar el 30% del total de la producci6n mundial de 
tantalio. Se estima que el potencial de tantalio recuperable es de unos 



Cuadro 25 

IUmero de minas de estaiio en actividad oor orovincias 

Tonedadas 

1981 1982 1983 1984 198L_ 

Region septentrional 
Chiang Mai 3 5 4 1 2 
Chiang Rai 4 10 5 1 2 
Lam pang 2 2 3 3 3 
Tak 2 3 2 2 1 
Uthai Thani 1 6 7 5 11 

Region central 
Kanchanaburi 20 25 28 37 38 
Phetchaburi 1 2 2 3 2 
Prachuap Khiri IChan 21 24 15 22 26 
Ratchaburi 27 33 36 28 26 
Rayon& 2 2 2 

Region meridional 
Chumphon 21 26 24 24 21 
Kr a bi 

, 1 .L 

R6khon Si Thammarat 8 9 7 8 7 
Rarathiwat 3 6 3 2 3 
Pattani 3 3 2 3 3 
Phangnga 47 56 49 4Q 50 
Phuket 40 44 51 46 52 
Ranong 47 46 49 47 43 
Songkhla 26 34 32 26 22 
Surat Thani 20 23 22 21 26 
Takua Pa 113 153 136 134 123 
Trang 31 28 31 33 28 
Yala 19 24 24 20 24 

Total 461 565 535 515 513 

Fuente: DMR. 
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~adro 26 

Producci6n de concentrados de estafio por metodo de extracci6n 

Tonedadas 

1981 1982 1983 1984 1985 

Dragado en tierra 1 993 1 728 1 495 1 845 1 531 
en mar 5 036 4 915 4 175 s 086 3 663 

Metodo de succi6n 14 145 9 830 5 467 7 240 3 661 
Bombeo de grava 13 330 10 710 7 893 8 797 7 682 
Disgregaci6n hidraulica 211 216 286 269 322 
Esclusaje de tierra 1 330 1 290 922 662 430 
Otros metodos s 252 s 126 4 839 4 940 4 521 
Lavado •••••• 1 671 1 829 2 148 1 140 1 212 

Produccion total 42 968 35 644 27 225 29 979 23 022 

Cuadro 27 

Producci6n de concentralios de estafio por dragado 
en el WAL;. Region meridional 

1981 1982 1983 1984 1985 

Phangnga 2 953 3 124 2 306 3 079 2 232 
11 524* 6 96:!* 2 994* 3 427* 1 639* 

Phuket 1 832 1 619 1 521 1 637 1 321 

Taltua Pa 251 172 348 370 110 
2 621* 2 865* 1 470* 3 813* 2 022* 

Total 5 036 4 9!5 4 175 5 086 3 663 
14 145* 9 827* 5 464* 7 240* 3 661* 

* Metodo d~ succi6n. 



- 92 -

S •illones de libras. La planta, que usaba tecnologia de la Republica Federal 
de Alemania y tenia un costo de 90 millones de dolares de los Estados Unidos, 
iba a entrar en funcionamiento en 1986. Sin embargo, ha habido una gran 
oposicion, sobre t~do al emplazamiento de la planta de elaboraci6n, cerca de 
los centros t.uristicos de Pukhet. Otro argumento en contra del 
establecimiento de la planta es el de las conaecuencias ambient.ales que tiene 
la elaboracion del tantalio. Actualmente, parece que la planta va a 
establecerse en otro lugar. 

El desarrollo local de la indu$tria de fundicion aUn no ha alcanzado el 
nivel suficiente para reforzar el control de la vinculacion interna con los 
procesos sucesivos. La fundicion aiiade solo un 1 a un SS del valor de la 
produccion de la mineria de los dep6sitos aluviales, pero permite ahorrar 
aprozimadamente un 2SS de peso en el transporte. 

2. Usuarios de la oroduccion y exportaciones 

El consumo interno de estaiio metalico en Tailandia es muy bajo. En 1985, 
ascendio a solo 640 toneladas. El consumo paso de 784 toneladas en 1981 a 705 
en 1982 y 703 en 1983. En 1984, se registro un aumento repentino, con 
870 toneladas. El consumo nacional de los paises productores de estaiio en 
general es muy bajo. En efecto, en los siete paises miembros de la Asociacion 
de Paises Productores de Estaiio, el consumo per capita es de solo 0,019 kg, 
cantidad inferior a la de muchos paises industrializados. En los Estados 
Unidos de America, por ejemplo, el consumo de estafio en 1984 fue de 0,17 kg 
per capita y en el Jap6n de 0,27 kg. 

Tailandia export6 un total de 17.359 toneladas de estafio metalico en 1985 
con un valor de 5.462,l millones de Baht. Los Paises Bajos fueron el 
principal pais importador. Los Estados Unidos de America fueron el segundo 
con 6.218 toneladas en 1985, ~ Jap6n el tercero con 3.879 toneladas 
importadas. Las exportaciones han decrecido notablemente y durante los 
ultimos cinco afios han pasado a ser de menos de la mitad de las 
32.007 toneladas ezportadas en 1981. Esta disminucion refleja la caida de la 
demanda originada por la recesi6n en los paises industrializados; las 
reducciones y la crisis en el Consejo Internacional sobre el Estafio y la 
disminuci6n concomitante de la capacidad de producci6n minera de Tailandia. 

Ademas de estafio metalico, Tailandia exporta diversos productos derivados 
de la fundicion, como escorias, polvo de estafio procedente de los homos de 
tueste, impurezas de estafio, etc. Las exportaciones de escoriaa no siguen un 
criterio determinado, si bien se ha observado una disminuci6n espectacular de 
las exportaciones de escoria final a los Estados Unidos, que habian sido un 
gran importador. En 1981, se exportaron 2.043 toneladas de escoria final a 
los Estados Unidos. En 1982, esta cantidad ascendi6 a 2.344 toneladas, 
en 1983: baj6 a 1.577 toneladas, en 1984, fue de 417 toneladas y en 1985, solo 
de 28 toneladas. Aparte de los Estados Unidos, la Republica Federal de 
Alemania ha sido el Uuico pais que ha importado cantidades considerables de 
escoria de estano. Ademas, en 1984 y 1985 se exportaron respectivamente 391 y 
1.352 toneladas de impurezas de estano al Reino Unido. Mexico import& una 
cantidad (decreciente) de polvo de estano procedente de los homos de tueste y 
en 1983 y 1984 import6 tambien pequefias cantidades de ladrillos refractarios 
con contenido 'de estafio. La Republic& Federal de Alemania y el Reino Unido 
tambien importaron ladrillos refractarios, si bien las importaciones del Reino 
Unido cesaron'en 1985. 

' 
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Tailandia exporta tambien una pequeiia cantidad de aleacion ~~ estaiio y 
plomo. Singapur ha sido siempre el principal importador de esta aleacion, si 
bien las 625 toneladas importadas en 1984 han pasado a ser de solo 490 en 
1985. Los Estados Unidos importaron solamente 18 toneladas en 1984, pero 
en 1985 fueron 706. Otros paises importadores son Corea del Sur 
(165 toneladas en 1985), Japon (162 toneladas) y Taiwan {109 toneladas). 

IV. ANAi.ISIS DE LOS PRIRCIPALES PARTICIPAITES 

1. Gobierno; estructura y politicas 

El Gobierno de Tailandia propugna el desarrollo de la industria de 
minerales a traves del sector privado. La politica y la legislacion se 
administran a traves del Departamento de Recursos Minerales, que tambien 
proporciona asistencia tecnica para las operaciones de extraccion y, cuando es 
necesario, inicia empresas mineras. Existen dos empresas estatales de 
mineria, la Mines Organization y la Offshore Mining Organization, que llevan a 
cabo sus operaciones del mismo modo que cualquier empresa del sector privado 
sin recibir ningUn. tipo de privilegios especiales. 

El Departamento de Recursos Minerales es una depende&:ia del Ministerio 
de Industria. Sus funciones consisten en administrar, promover y desarrollar 
la industria de minerales de Tailandia. En el ambito de SU labor entran la 
realizacion de estudios geologicos; las investigaciones tecnicas sobre 
tecnologia de minas; el beneficio de minerales y la metalurgia; la exploracion 
y explotacion de las aguas subterraneas y la investigacion y el analisis de 
los combustibles minerales. La exploracion detallada y la explotacion de los 
recursos minerales accesibles se dejan en manos del sector privado. El 
Departamento de Recursos Minerales concede licencias de prospeccion y 
concesiones mineras, aplica la legislacion y reglamentacion sobre minas y 
recauda las regalias impuestas a la produccion de minerales en el pais. 

El Departamento nacio en 1891 con la denominacion de "Departamento Real 
de Minas y Geologia", pero, a pesar del titulo, su actividad geologica fue 
escasa y su principal funcion consistio en otorgar concesiones de explotacion 
de minas en los yacimientos de estafio del sur del pais. Hasta 1938 no 
ingresaron en el Departamento geologos cualificados e ingenieros de minas y 
al.in entonces fueron pocos. Hasta 1942 no se cre6 la Division de Inspeccion 
Geologica. Actualmente, del Departamento de Recursos Minerales emplea a un 
total de 4.112 personas de las cuales 181 son geologos y 127 ingenieros. La 
administracion del Departamento se divide en tres secciones: la 
administracion central en Bangkok, la administracion provincical y cuatro 
centros regionales. 

En las directrices que el Departamento de Recursos Mintrales fijo para el 
sector minero en 1978 y 1982 se subrayo la importancia de acelerar la 
explotacion de los recursos minerales rentables y orientados hacia la 
exportacion, a fin dt- atraer mas divisas. Tambien se recalco la necesidad de 
intensificar la elaboracion en el pais de los minerales exportados. Para 
lograr estos fines, debia atraerse y utilizarse capital y conocimientos 
tecnicos extranjeros. Se crearia una Compafiia de Explotacion de los Recursos 
Minerales para facilitar las empresas mixtas entre inversionistas extranjeros 
y coparticipes nacionales y para ayudar a las pequefias y medianas empresas 
mineras en la realiz~cion de los trabajos de desarrollo necesarios para 
obtener prestamos 0 credito. 



En 1983, se cre6 una nueva instituci6n, el Consejo de Minas. Este 6rgano 
debia complementar y ampliar la labor del Departamento de Recursos Minerales y 
al mismo tiempo, como entidad del sector privado, debia mantener cierto grado 
de independencia respecto a el. El Departamento de Recursos Minerales previ6 
que el Consejo ejerciera algUn. tipo de control sobre la industria, a fin de 
contribuir a la observancia de las leyes y los reglamentos, y actuara como 
6rgano de enlace para las minas relacionadas con otros departamentos 
gubernamentales. 

2. Orgonizaciones internacionales y regionales 

Tailandia coopera con diversas organizaciones inernacionales y regionales 
relacionadas con la estabilizacion de los precios, el intercambio de 
tecnologia y la investigaci6n y el desarrollo. A nivel internacional, es 
miembro del Consejo Internacional sobre el Estaiio y de la Asociaci6n de Paises 
Productores de Estaiio. A traves de esta asociacion, Tailandia contribuye a la 
financiaci6n del Instituto Internacional de Investigaciones sobre el Estaiio, 
con sede en Londres (Reino Unido), asi como al Centro de Asia Sudoriental para 
la Investigaci6n y el Desarrollo sobre el Estaiio (SEATRAD) de Ipoh (Malasia). 

A nivel regional, Tailandia forma parte del Grupo de Trabajo de Expertos 
de la ASEAN sobre Minerales (COIME) y del Comite de Coordiuaci6n de la 
Prospeccion Conj1lllta de los Recursos Minerales en las zonas costeras del 
Pacifico Meridional (CCOP). Ademas, Tailandia pertence al Centro Regional de 
Desarrollo de los Recursos Minerales (RMROC) con sed~ en Bundung (Indonesia) 
cuya finalidad es promover la cooperaci6n econ6mica entre los paises en 
desarrollo en Asia y el Pacifico. 

En el plano nacional, el Departamento de Recurses Minerales recibe 
financiaci6n del Gobierno de Belgica, como contribuci6n a un proyecto de 
promoci6n de la utilizaci6n de minerales no ferrosos, y del Gobierno del 
Canada, como asistencia para la capacitaci6n sobre inspecci6n geologica 
aerea. Ademas, las diversas instituciones de ensenanza superior de Tailandia, 
como la King Chulalongkorn University, realizan investigaciones pertinentes 
sobre l& idustria de metales no ferrosos. 

3. Funcionamiento de las empresas transnacionales 

A pesar del aumento de la participaci6n de empresas nacionales en la 
fundici6n, la mayor parte de la actividad de fundici6n y comercializaci6n del 
estaiio sigue en manos de Billiton/Royal Dutch Shell. Ademas, Billiton extrae 
y comercializa otros metales. Otras empresas transnacionales, como la 
Metallgesellschaft, participan en la idustria de fundici6n pero con capital 
minoritario o como asesores tecnicos. La superioridad de Billit~n se hizo 
patente en 1985 cuando Thaisarco actuaba en el mercado gris y organ!zando 
transacciones con garantias cruzadas que permitierJn a la industria tailandesa 
seguir vendiendo su estano. En esa epoca, se sugiri6 el establecimiento d~ un 
mercado comercial oficial en Pu.khet, pero la idea no prosper6 debido en gran 
parte a que a finales de 1986 el Mercado del Estafio de Kuala Lumpur en Malasia 
modific6 sus normas para permitir las transacciones con estano de Tailandia e 
Indonesia. En enero de 1987, se vendi6 una peque5a cantidad (10 !oneladas) de 
estano de Thaisarco en el mercado de Kuala Lumpur. Para poder comerciar 
plenamente, era necesario ser miembro del Mercado del Estano de Kuala Lumpur a 
lo que Tailandia se declar6 dispuesta a principios de 1987. 
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En el sector minero, la Rio Tinto Zinc Corporation particpa en una 
empresa mixta con ciudadanos tailandeses a traves de su filial Pacific Tin. 
Se trata de la Sierra Mining Company, que practica el metodo de bombeo de 
grave. Destaca alin mas la presencia de la Malaysian Mining Corporation (fllllC) 
a traves de su compaiiia holding Aokam Tin Bhd, de la que posee el 42,9% del 
capital. La MMC, a traves del grupo TASK, explota importantes minas por el 
metodo del dragado e inicia diversas empresas de prospeccion, de oro en las 
zonas de Toh Moh y Kabinburi y de estaiio en las aguas prof1Dldas cerca de 
Taltuapa l/. 

A1Dlque quiz& las empresas transnacionales continuen participando en la 
indutria de metales no ferrosos de Tailaudia, no es probable que adquieran 
mayores dimensiones o mayor poder. Seguira habiendo interacci6n entre las 
empresas transnacionales y las compaiiias mineras tailariesas y las 
organizaciones mineras oficiales. No obstante, la existencia de capital 
local, de conocimientos tecnicos locales cada vez mayores y de un gran nU.ero 
de operaciones oficiales y oficiosas a pequena escala limitan el margen de 
acci6n de las empresas transnacionales. Ademas, la cooperaci6n horizontal 
cada vez mayor entre los paises productores de estaiio de la ASEAN puede hacer 
que la vecina MMC sea una opci6n mas atractiva a largo plazo que las empresas 
transnac1~nales mineras del mundo industrializado. 

V. REGALIAS 

El Gobierno, linico propietario de todos los minerales y combustibles 
naturales, se beneficia a traves del sistema fiscal y la recaudaci6n de 
regalias. Las regalias sobre los minerales consisten normalmente en un 
porcentaje de los pre~ios establecidos. El estaiio es una excepci6n, ya que se 
le aplica una regalia con seis tipos distintos sobre seis partes de un precio 
estabiecido, tomando como base el precio del estaiio metalico de Penang/KL. La 
regalia esta en funci6n del verdadero contenido de estano de los concentrados 
que producen mas de 60 kilogramos, partiendo de la base de que los 
concentrados tienen un contenido de 73,4% de estaiio. 

Ademia de las regalias, las empresas de extracci6n de estano deben abonar 
una cantidad especial equivalente al 5% de la regalia percibida por los 
concentrados de estano producidos. El Departamento de Recursos Minerales 
reserva esta cantidad especial para un presupuesto destinado al parecer a la 
rehabilitaci6n de las zonas con minas agotadas, a la financiaci6n de fondos de 
desarrollo local en las provincias mineras y a la prevenci6n y erradicaci6n de 
las infracciones prohibidas en la ley de minerales (Minerals Act). 

' 

tanto a nivel local como por parte de los inversionis~as extranjeros ha 
habido quejas frecuentes sobre la cuantia del tipo de la r~galia y de los 
impuestos que afectan al sector minero. Si bien en todas partes las empresas 
mineras formulan esta queja de vez en cuando, cabe decir qµe los costos de 
producci6n de las minas de estano tailandesas se ven notab~emente 
incrementados por el nivel de los derechos aplicados a las, exportaciones 

l Fairmont State Ltd., que posee las minas de dragado del Siamese Tin 
Syndicate; las minas de dragado de Bangun y la mina subterranea de Sichon es 
controlada por el Grupo Faber Merlin. 
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(cuadro 28). Como ejemplo reciente de esta insatisfaccion cabe citar lo 
acaecido en 1987. La empresa trananacional alemana Metallgesellschaft an1Dlci6 
que habia decidido suspender su principal prograaa de exploracion de plOllO y 
zinc debido a la lentitud del Gobierno en atender su peticion de reduccion de 
las regalias y del illpuesto sobre sociedades. En caabio, el Gobierno si 
respondio a los llaaaaientos hechos por la industria del estaiio tras el 
derr1111be de los precioa en octubre de 1985. Loa tipoa de las regalias por 
debajo de 11.000 Baht se redujeron considerablemente a partir de diciembre 
(cuadro 29). 

VI. LEGISLACIOB 

La legislacion que regula la prospeccion y la aineria es la Minerals Act 
B.E. 2510 (1967) y sus aubsiguientes revisiones, el Minerals Act (Bo. 2) 
B.E. 2516 (1973) y el Minerals Act (Bo. 3) B.E. 2522 (1979). 

Esta ley se aplica a todos los minerales, incluido el carbon, los 
esquistos bituminoaos, el llirmGl, los metales y las escorias obtenidas de loa 
procesos metalurgicos, la roca, la arcilla y la arena. Bo se aplica al 
petroleo, el agua, a la eflorescencia de sal ni a la roca, arcilla o arena 
lateriticas. 

En virtud de esta ley pueden concederse tres tipos de licencias de 
prospecci6n: 

El Atchayabat de prospecci6n (AP). Tiene lDla validez de 'Jll aiio y 
permite realizar prospecciones de minerales en una determinada 
zona. Esta puede cubrir todo un distrito (Alllphoe); 

El Atchayabat de prospeccion exclusiva (EPA). Como indica el 
nombre, este licencia confiere derechos exclusivos. Su validez es 
de un aiio. En tierra la zona objeto de prospecci6n no puede superar 
los 20.000 rai (1 rai = 0,16 hectareas), mientras que en el mar no 
debe sobrepasar los 500.000 rai. Si se desean obtener derechos de 
prospecci6n para una zona de mayor extension, debe solicitarse un: 

Atchayabat de prospeccion especial (SPA). Para obtener esta 
licencia, el solictante debe especificar las "obligaciones de 
prospeccion", es decir, la cantidad de dinero que gastara 
durante cada aiio de validez del SPA. El aolicitante tambien 
puede indicar que beneficios especiales obtendra el Estado si 
le concede una licencia de este tipo. Si al final de cada ano 
el titular de la licencia no ha cumplido plenamente sus 
obligaciones de proapeccion, debera abonar al Departamento de 
Rec~rsos Minerales en un plazo de 30 dias una cantidad 
equivalente al gasto todavia no realizado ese ano. Si el 
benef iciario de la licncia ha realizado gastos que superan sus 
obligaciones de prospecci6n, el exceso puede deducirse de las 
obligaciones del afio siguiente. Las licencias SPA tienen una 
validez de tres anos con posibilidad de prorroga de dos anos. 
El titular de la licencia debe iniciar la actividad de 
proapecci6n en el plazo de 90 dias despues de serle concedida 
la licencia e informar cada 90 dias al Departamento de Recursos 
Mineralea sobre sus resultados. 

Todas estas licencias son expedidas por el Ministerio de Industria, pero 
las solicitudes tienen que presentarse por conducto de la Oficina Local de 
Recursos Mineralea. 



Cuadro 28 

~01t21 d1 R[ody~~12n de 111 mln11 de 11t1fi2 dcl A1l1 1Yd2[i1nt1l 
(Ringgit por kg) 

1 9 8 4 1 9 8 5 

costos de derechos de costos de derechoa de 
Pais exportacion axportacion Total exportaci6n exportaci6n Total 

drag ado 

Halasia 19,58 6,42 26,00 17,5 0,95 18,45 

Tailandia: 
Mar 15 '31 9,16 24,47 16,38 5,45 21,83 
Tierra 20,53 9,16 29,69 18,85 5,45 24,30 

•o 
Indonesia: -J 

M:tr 16,84 3,35 20,19 21,40 2, 74 24,14 I 

Tierra 25,26 3,35 28,61 19,60 2,75 22,35 

bombeo de grava 

Halasia 27,42 6,42 33,84 22'11 0,95 23 1 05 
Tailandia 23,62 9,16 32,78 22,74 5,37 28, ll 
Indonesia 33,10 3,35 36,45 27,73 2,75 30,48 

minas subterraneas 

Malasia 34,41 7,10 41,51 35,03 0,24 35,99 
Australia 25,66 0,57 26,12 27,61 0,9J 27,85 

Fuente: Asociaci6n de Paises Productores de Estafio. 
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Cuadro 29 

Iipos de la regalia aplic&da al estaio desde 
el 16 de dicie1pbre de 1985 

Precio del estaio metilico 

0 3.000 Baht - Exencion de regalia 
3.001 - 7.l'OO Baht - o,a 
7.001 - 9.000 Baht :z 5% 
9.001 11.000 Baht = 15% 

11.001 14.000 Bah'= = 30% 
14.001 17.000 Baht = 40% 
17.001 - 20.000 Baht = 50% 
ffis de 20.000 Baht = 60% 

Fuente: me. 

Las concesiones mineras CPRATHARABAT) tambien se otorgan a traves de la 
Oficina Local de Recursos Minerales. Es necesario presentar pruebas de que el 
mineral que desea extraerse se ha descubierto o existe en la zona solicitada. 
La validez del contrato se lillita a 25 aiios. La extension en tierra no debe 
sobrepasar los 300 rai, pero en mar el li.Jnite maximo es de 50.000 rai. Ro hay 
limites para el nlimero de Prathanabat que cualquier persona puede disfrutar. 
Puede concederse un Prathanabat provisional con validez de solo un aiio para 
permitir el comienzo de las operaciones de extraci5n en espera del Prathanabat 
definitivo. 

Ademis, el Minerals Act preve la concesion de licencias para la 
adquisicion, el almacenamiento y el transporte de minerales asi como su 
enriquecimiento, fundicion, venta y exportacion. 
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LA IIDUSTRIA DE LOS METALES BO FIUOSOS D GUIDA 

I. IUREIALES DE BAUXITA 

La Republic• de Guinea posee aproxiaadaaente el 60% de los yaciaientos de 
bauxita de uyor pureza en el lllllldo. Sus reservas se eatiman en 1Dlos 8 a 
10.000 aillones de toneladas. A continuacion se indican las reservas 
estiaadas por el llinisterio de Econoaia de Guinea. 

Cuadro 1 

Reservas de bagita de Guinea 

Emplazaaiento 

Bolte e) 
Fria e) 
Kindla e) 
Tougue 
Dabola* 
Pita 
Dinguiraye 
Siguiri 
Forecoriah 
Gaoul-Aye Koye* 

Reservas 
(en miles de toneladas) 

2 000 
500 
100 

4 000 
1 000 

200 
60 
30 
10 

1 300 

e) Actualmente en explotaci6n 

* En proyecto. 

Pureza del mineral 
.\L2 03 Si 02 

58 a 62% 0,8 a 11% 
45 a 48% 2 a 3% 
48 a 52% 2 a 3% 
47 a 52% 3 a 4% 
48 a 52% 2 a 3% 
48 a 52% 2 a 3% 
45 a 48% 3 a 4% 
45 a 48% 3 a 4% 
44 a 47% 4 a 5% 
58 a 62% 0,8 a 1% 

Guinea, cuya producci6n equivale aproximadamente a la mitad de la 
prod~cci6n australiana de bauxita, pero con lDl mineral de gran pureza, es el 
mayor exportador de bauxita del mundo occidental. En 1983, de un' total de 
exportacione& de alrededor de 25,6 millones de toneladas, Guinea export6 
10,9 millones, Australia 4,1 millones, Brasil 4 millones, Jamaica' 3,1 millones 
y Grecia 1,4 millones de toneladas. 

En el euadro 2 puede compararse la calidad de la bauxita de Guinea con la 
de otras fuentes de mineral. 
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Cuadro 2 

Comparaci6n de los •inerales de bauxita de cinco fuentes 

Zona 

Boke (Guinea) 
Weipa (Australia) 
Var (Francia) 
.Jaaaica 

Pureza del aineral 
(en porcentaje) 

(Al2 03) 

~vinana (Australia) 

60 
58 

50-52 
50 

27-29 

Silicio 
(Si 02) 

inferior al 2% 
5,5% 

7 a 9% 
0,7 a 1,6 

inferior al 2% 

Consuao de bamdta 
por tonelada de 

aluainio 

4 toneladas 
4,5 toneladas 
5,3 toneladas 
4,3 toneladas 
8,5 toneladas 

Fuente: L'adaptation inclustrielle dans l'inclustrie dt !'aluminium de 
pr!!IJiCre fusion. OC»E, Paris, 1977; citado por GRESEA: Geopolitique de 
!'Aluminium, Bruselas, 1983, pag. 234. 

II. ACTIVID.ADFS DE EXTRACCIOR Y DE ELABORACIOR. 
PRIRCIPALES PARTICIPAllTES 

En 1984 y 1950, la bauxita de Guinea se envi6 en pequeiias cantidades a 
las fundiciones de Alcan's Saguenay - Lac. St • .Jean en Quebec. La producci6n 
continua hasta 1961, cuando el Gobierno de Guinea, independiente desde 1958, 
nacionaliz6 las instalaciones. 

Durante el periodo colonial, se habia iniciado otro importante proyecto 
en Fria bajo la direcci6n de la empresa francesa Pechiney Ugine. Aunque 
iniciado en 1957 por intereses coloniales, en 1963 el yacimiento estaba 
controlado por un consorcio internacional en el que Olin Mathieson Chemical 
Corp. (Estados Unidos de America) dominaba con el 48,5% de las acciones; 
Pechiney Ugine tenia el 26,5%; y el resto estaba distribuido entre British 
Aluminium Co., con el 10%; Aluminium Industrir. A.G. (Suiza), con el 10% y 
Vereinigte Aluminium Werke A.G. (Alemania), con el 5%. La producci6n de 
alUiaina comenz6 en 1960 y alcanz6 las 460.000 toneladas en 1962, equivalentes 
al 58% del valor total de las exportaciones guineanas. 

En noviembre de 1961, el Gobierno se hizo cargo de las instalaciones de 
~ssa y Boke, hasta entonces en manos de la empresa privada Bauxites du Midi 
(filial integra de Alcan). El proyecto iba a pa1ar a Harvey Aluminium de 
Delaware. 

El ac11erdo de Harvey con: el Gobierno de Guinea, firmado en octubre 
de 1963, iba a convertirse en, el prototipo para otras explotaciones. Se 
constituy6 una empreaa semipublic& con la denominaci6n de "Compagnie des 
Bauxites de Guinee" (CBG) de la que el Gobierno de Guinea poseia el 49% de las 
acciones ~ el 51% restante se, dividia entre las siguientes compafiias 
privadas: Alcan Aluminium Inc., 27%; Alumini1DD Company o! America, 27%; 
Harvty Aluminium Inc., 20%; Pechiney Ugine, 10%; Vereinigte Aluminium Werke 
A.G., 10%; y Montecatini Edison, 6%. La explotaci6n en el centro de Boke 
empez6 en 1973. Toda la produccion se export6 como bauxita bruta y se compr6 
en pocentajes proporcionales al grado de participacion de las empresas 
privadas. 
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El yaciaiento de Debele en la zona de Kindla ea explotado coao proyecto 
conjunto por la Union Sovietica y el Gobierno de Guinea. En el acuerdo 
firaado en novieabre de 1969 se fijo el precio del aineral y se estipularon 
las aiguientes condiciones: 

el lstado de Guinea es propietario del 100% del capital de la 
e11presa resultante: OBK (Office des B&Dltitea de Kindla); 

la Union Sovietica se encarga de la construccion de la aina y d~l 
ferrocarril y recibe reeabolso d~l 50% del mineral extraido; 

otro 40% del mineral se 6estina a la Union Sovietica con arreglo a 
lo estipulado en un acuerdo de coaercio o de coapensacion a largo 
plazo entre aaboa paises (por ejeaplo para la adquisicion de bienes 
y equipo destinados al OBK); 

el Gobierno de Guinea puede destinar el 10% restante a los aercados 
que prefiera. De hecho, dada la estructura integrada de las 
eapresas occidentales, esta parte de la prod~ccion va casi 
enteramente a paises de Europa oriental. 

Por consiguiente, el OBK es propiedad del Gobierno de Guinea. La Union 
Sovietica aporto la inversion inicial de 85 aillonea de rubloa con un tipo de 
interes del 2%. Posteriormente, ha invertido aas fondos; los aas recientes se 
han destinado a efectua~ mejoras en lasminas, el ferrocarril y el puerto l/. 

La produccion se inicio en 1974 y, si bien las cifras varian segUll las 
fuentes, la producci6n y las exportaciones han seguido aproximadamente la 
siguiente evoluci6n: 

Aiio 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Cuadro 3 

Produccion y exportaciones de bauxita del OBg 
(en toneladas) 

Produce ion 

2 400 000 
2 250 000 
2 300 000 
2 500 000 
l 800 000 
1 502 000 
2 375 000 
2 701 000 
3 000 000* 

Exportaciones 

2 306 000 
1 884 000 
1 501 000 
2 444 000 
2 543 000 
3 000 000* 

* Estimaci6n. 

fyente: Bulletin de l'A!rigue ftoire, ft• 1272, 17 de aayo de 1985. 

l/ Mining Annual Reyiew, 1985. 
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El proyecto de Ayeltoye en la zona de Bake, considerado prioritario por el 
anterior Gobierno de Guinea, peraitiria extraer 9 aillones de toneladas 
anuales de bauxita de alta pureza. Las previsiones varian seglin la fuente de 
inforaacion, pero en general se estiaa que 1Dlos 4 aillones de toneladas del 
total extraido ae transforaarian localaente en alU.ina y el resto se 
ezportaria durante la prillera faae del proyecto. En la segunda fase, seglin 
las distintas fuentes de inforaacion, el proyecto peraitiria la produccion no 
solo de 1.200.000 toneladas de alliaina sino taabien de 75.000 a 
150.000 toneladas de aluminio. 11 proyecto esta estrechaaente vinculado a la 
explotacion de nuevas fuentes de energia hidroelectrica, que ablDld~ en la 
zona. Durante el periodo colonial loa recursos del Rio Konkoure fueron objeto 
de estudios por parte de la adainistracion francesa, que ulterioraente se 
llaJltuvieron secretos despues de la ruptura con Francia. 

En julio de 1976 se firacS un acuerdo relativo al proyecto de Ayeltoye por 
el que se creo la Societe guineo-arlbe d'•lUlline del que el Gobierno de Guinea 
poseeria el 50% de las acciones en aaociacion con loa Gobiernos de Egi~to, 
Arabia Saudita, Kuwait, Iraq, Libia y los Ellliratos Arabes Unidos. En agosto 
de 1976 se anuncio que Alusuisse participaria en el proyecto. Esta 
participacion se con~irmo en 1977 y Alusuisse inicio 1Dl estudio del proyecto 
de Ayek.oye a ~eticion de los demis participantes. 

Seglin fuentes guineanas, loa reaultados del estudio de Alusuisse fueron 
favorables al proyecto ll, pero su envergadura creaba un illportante obstaculo 
financiero. Como requisito para la obtencion de apoyo financiero, 
concretamente del Banco Mundial y de otros donantes, se realizaron otros 
estudios. 

El proyecto de 2.200 millones de dolares fue reducido a raiz de los 
nuevos estudios efectuados en 1981 por Sir Alexander Gibb and Partners (Reino 
Unido) y Bechtel de los Estados Unidos. La capacidad de la central electric• 
se reduciria a la mitad, a solo 375 Mv, y la capacidad de la f1Dldicion de 
aluminio pasuria de 150.000 a 100.000 toneladas l/. 

Si bien result• dificil obtener informacion sobre los resultados de los 
estudios de Bechtel, el proyecto siguio siendo suficientemente interesante 
para que Pechiney Aluminium de Francia firmara un contrato (noviembre de 1983) 
con el Gobierno de Guinea para actualizar los estudios de viabilidad a finales 
de 1984. Si para entonces los resultados eran positivos, se preveia el inicio 
de la produccion a finales del decenio de 1980 !/. 

!o obstante, conviene seiialar que si bien en loa decenioa de 1960 y 1970 
las politicas mineras de Guinea hacian hincapie en la tranaformacion local, la 
evolucion de los acontecimientos en el decenio de 1980 parece haber hecho cada 
vez mis dificil ese objetivo. 

it Republica de Guinea, Ministerio de Energia y de Konltoure, 
Pro1et In~egre-KonJcoure, junio de 1981. 

JI the Financial Times, 11 de mayo de 1984. 
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A pesar de los nuaerosos estudios antes aencionados y de que el plan 
hidroelectrico de ronltoure haria poaible la fundicion de AyeJooye COD airas a 
la producci6n de alU.ina y de almainio en Guinea, se ha decidido recienteaente 
abanclonar el proyecto de ~onJtoure. 

La fundici6n de Augbinish ~/, cuyo ~royecto !ue deaarrollado a partir de 
1974 por ilcan Aluainilm Liaited (con un control del 40% de las accionea) i/, 
inicio au procluccion en 1983. Sin eabargo, en 1985 y en 1986 la producci6n 
decreci6 y actualaente ae debate la posibilidad de abandonar definitivaaente 
eate proyecto, que es s--.ente costoso. Las dificultades en Aughinish no 
solo se invocan para conaeguir una disainucion de los costos de combustible, 
sino t&llbien para reducir el precio de la bauxita utilizada. En 1985, las 
comp.Dias que explotaban Augbinfsh trataban de reducir de 35 a 25 dolares por 
tonelada el iaporte de los pagos efectuados al Gobierno de Guinea por la 
compra de bauxita. 

La producci6n y las ezportaciones de alUmlna de Friguia bajaron despues 
de 1980. En el cuadro 4 puo!de verse la evoluci6n de estaa dos variables 
durante el decenio de 1980. 

Cuadro 4 

Producci6n y exportaciones de alU.ina de Friguia 

AM Producci6n Euort1ciones 

1980 692 000 715 000 
1981 670 000 608 000 
198'? 530 000 540 000 
1983 624 000 583 000 
1984 551 000 no disponible 

fuente: Afriaue-Inclustrie, l de septiembre de 1984 
(para los afios 1980 a 1982) 

Se ha renunciado al proyecto de expansion de Friguia, que habria doblado 
la capacidad, de 700.000 a 1.350.000 toneladas. Ko obatante, con el fin de 
mejorar la calidad de la alUmi!'.a producida, Friguia va a adaptar su refineria 
de alU.ina p~ra obtener un prrducto de mayor pureza utilizando una version 
aodificada del procedilliento Sayer. 

' 

i/ Aughinish tiene una c~pacidad anual 1e 800.000 tone!adas de alU.ina. 

'I Los coparticipes de A1can en el proyecto fueron inicalmente 
Billiton, del grupo Royal Dutch'Shell (35%), y Anaconda, del grupo Atlantic 
Richfield (25%). Las tres empresas asociadas formaron Aughinish Alumina. En 
diciembre de 1981, Aluminium Co~ of Canada adquiri6 las acetones que estaban 
en poseaion de la actual compan1a, Alcan Aluminium Ltd., pasando asi a ejercer 
el control del 40% de las acciones de Aughiniah Alumina. En enero de 1985, al 
adquirir Alcan Aluminium la mayor parte de las propiedadea de aluminio de 
Atlantic Richfield, ae hizo con:su 25% de la fundici6n de Aughinish. 
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Asi pues. durante el decenio de 1980 en Friguia se ha dado iaportancia a 
la aodernizacion de la capacidad e:Listente, a la aejora de la calidad de la 
alliaina y a la reduccion de los costos, aia que a la e%l)ansi6n. 

Tabiin. es iaportante aencionar que en 1984 Balco y el Gobiemo de Guinea 
renegociaron algunas de las condiciones del contrato de compra para la bauxita 
de Boke. A cabio de comproaeterse a dar una .. yor flexibilidad a los 
tonelajea, Balco emprendio la ezpansion de la capacidad de extracci6n haata 
unos 11 aillones de toneladas anuales 11. Durante 1985, Balco renunci6 a la 
e%l)ansi6n propuesta que en aquellas f echas ya se habia incorporado al plan 
econ6aico nacional del nuevo Gobiemo de Guinea. 

Con la renuncia al proyecto de embalse de ~onltoure y, por consiguiente, a 
nuevas e iaportantes fuentes de energia hidroelectrica para la transformacion 
local en Ayekoye, y con el abandono de los proyectos de e%p."1lllion de Friguia y 
de transformacion y e%l)ansi6n de Boke, las negociaciones entre las 
transnaci011als integradas (en particular, Balco) y el nuevo Gobiemo de Guinea 
han tOll&do un nuevo cariz. A fin de reducir mis los costos y en el contexto 
de la lucha por una estructura internacional mis compacta de la industzia, las 
transnacionales integradas estan actualmente en buena posicion para renegociar 
los derechos aplicados a la bauxita guineana. 

III. LA POLITICA GUillilA DE PROMOCIOlf DE LA ELABORACIOlf Elf EL PAIS 

Con miras a promover la aplicacion en Guinea de una politica minera 
favorable a la elaboracion en el pais, a mediados de 1979 se introdujo un 
nuevo sistema fiscal para las e%portaciones de bauxita bruta. A fin de 
comprender el contexto en que se fijkron estos impuestos, es esencial recordar 
que desde el decenio de 1960 ot=•• fuentes habian vendido mineral guineano de 
alta pureza a precios muy inferiores al de la bauxita y que esta situaci6n 
continuo durante el decenio de 1970, como lo demuestran \os cuadros siguientes: 

Cuadro 5 

Precio de la bauxita importada en Canadi 
(dolares por tonelada larga) 

?recio medio 8,7 10,3 

Origen: Guinea 4,6 5,2 

Origen: Guyana 8,0 9,7 

Fuente: B. 
Centrale de 
economiques 
en Minerals 

Reysset, Le Marche mondial de l'•luminiym, Caisse 
Cooperation economique, Services des etudes 
et financieres, abril de 1974. Anexo XI. Citado 
Yearbook. 

]./ Metal Bulletin, 11 de octubre de 1985, pag. 15. 
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Cgdro 6 

Precios de la tonelada aetrica de btVJita en 1973 
(en dolarea) 

Australia 
J ... ica 
Guinea 
Guyana 
Frmcia 
Grecia 
Yugoslavia 
Estados Unidos de America 
Republics Dominicana 
Sierra Leona 
Turquia 
Italia 

Promedio 

7,20 
6,00 
6,00 
8,70 
8,35 
8,76 

11,02 
13,95 
10,52 

7,35 
8,49 

10,32 

7,60 

Fuente: App•les des Bines, diciembre de 1975, pig. 95. 

Del cuadro anterior se deoprende c.. 'le en 1973 J.._ica y Guinea se hallaban 
en una situacion igualmente desfavorab\e. Para corregir esa situacion, 
Jamaica introdujo un gravamen sobre la bauxita en primavera de 1974. A fin de 
incitar a los coparticipes extranjeroa a transformar la bauxita local en 
al'limina, Guinea introdujo el gravamen sobre las exportaciones de bauxita bruta 
y alU.ina en enero de 1975. 

Ese gravamen esti vinculado al precio internacional del aluminio y varia 
inversamente al grado de transformacion segin el siguiente esquema ti: 

1. 0,50% del precio de la tonelada de lingotes de aluminio por tonelada 
de bauxita con un contenido de al'limina equivalente o inferior al 45%; 

2. 0,55% del precio de la tonelada de lingotes de aluminio por tonelada 
de bauxita con un contenido de al'limina del 46 al 50%. 

3. 0,65% del precio de la tonelada de lingotes de aluminio por tonelada 
de bauxita con un contenido de al'limina del 51 al 55%; 

4. 0,75% del precio de la tonelada de lingote de aluminio por tonelada 
de bauxita con un contenido de al'limina equivalente o superior al 56%; 

5. 1% del precio de la tonelada de lingotes de aluminio por tonelada de 
alUlllina. 

ti Quarterly Economic Review, Senegal, Mali, Mauritania y Guinea, ft• 1, 
1975, pig. 6. 
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Bl grav•en 1ntroducido en Guinea, alm.que aejoraba algo la situacion era 
auy aoderado: 0,5 a 0,75% seglin el grado de pureza del mineral, frente al 
7,5% del gravDen sobre la produccion iapuesto en Jaaaica. Por consiguiente, 
a1Dl deapuea de introducido, el precio de la bamcita guinean.a siguio siendo 
inferior al proaedio de loa precioa de 1975. 

Cuaclro 7 

Valor •ediO de las iaportaciones est~dOUQ,idenses de 

Puerto de expedicion 
Cf.a.s.l 

Australia 
Guinea 
Guyana 
Haiti 
Jamaica 
Republic• Dominicana 
Suriname 
Otroa paisea 

bauxita Crodl Y feCacfl ell 1975 

Bamcita entregada en puertoa de EE.UU. 

8,79 
13,82 
18,88 
22,80 
22,50 
18,84 
21,44 
10,73 

Cc.i.f. l 

17,57 
20,95 
33,19 
24,47 
25,18 
21,74 
28,56 
16,42 

fuente: "Bauxite and Alumina", por Horace Kurtz, Minerals Yearbook, United 
States Department of the Interior, Bureau of Mines, tirada anticipada, 1975, 
pig. 7. 

IV. ASPECTOS EC01'0MICOS DE LOS MBTALES 1'0 FEUOSOS 

Los ingresos en divisas obtenidoa gracias a las actividades mineras y, en 
particular, en el sector de la bauxita, desempeiian un papel fundamental en la 
economia de Guinea. Ademas, loa ingreaoa en diviaaa permiten al Eatado de 
Guinea acumular ahorroa en el sector pliblico y obtener prestamos extranjeros 
que son fundamentales para financiar sus inversiones. Por conaiguiente, toda 
reduccion de divisas amenazaria el fundamento mismo de una economia que ya es 
bastante fragil. Sin unos ingresos adecuadoa, suficientemente previsibles, la 
Uziica solucion que le quedaria al Gobierno en relaci6n con el Plan de Reforma 
Racional seria una austeridad rigurosa~ prescindiendo de elementos que son 
fundamentales para mejorar la situacion econ6mica general. Ya no se podria 
prever el crecimiento ec.~omico y la mejora de las condiciones de vida de la 
poblacion, etc. Seria muy posible que'el Estado de Guinea no pudiera 
satisfacer sus obligaciones extranjeraa. 

' 

Los ingresos en divisas del sector publico, tanto los actuales como los 
previstos, dependen fundamentalmente de las expc~taciones de bauxita y allimina 
y, mas concretamente, de las exportaciones de la Compagnie des Bauxites de 
Guinee (CBG). El cuadro 8 resume las cuentas del sector publico y el cuadro 9 
el origen de los ingresos del Estado en divisas. 
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Cuadro 8 

lngresos del Estado en divisas proceclen~~ 
del sector bauxita/alU.ina 

(estimados, en aillones de dolares) 

1) Sector de la b~uxita y 
la alU.ina 

232 259 269 

2) Total 248,5 276,2 290,2 

1)/2) s 93,4 93,8 92,7 

Cuaclro 9 

Origen de los ingresos del Estado en divisas 
(estimados, en millones de dolares) 

1984 1985 

GG 
Impuesto sobre la bauxita 113 124 
Iapuestos sobre las utilidades 35 40 

llimlIA 
lspuestos sobre la bauxita e 14 15 

impuestos sobre las utilidades 

QK 
Deuda pagada en especie* 40 46 
Ingresos en rublos 30 34 

DlAIWITE:i 
(15% del volumen de ventas) 6 6 

gm 0,7 

lMPUE:iIQ:i ll!J2111~IQ:i 
(en divisas) 4 4 

lMPUE:iIQ:i :iQIBI LA:i l~QBIA~lQl!E~ 6,5 6,5 
DEL SEC'fOI MlftERO (5,6%) 

TOTAL 248,5 276,2 

* leembolso en eapeci e de la deuda con la URSS. 

1986 

130 
44 

15 

46 
34 

9 

1,2 

4 

7 

290,2 

272 

294,2 

92,5 

1987 

132 
45 

15 

46 
34 

10 

1,2 

4 

7 

294,2 

bmu: Programe interimaire de Redressement National, op. cit., pa1. 65. 
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Los ingresos que percibe el lstado guineano por las actividades de la CBG 
corresponden a los iapuestos sobre las utilidades y •! iapuesto sobre la 
bauxita, que es directaaen.te proporcional a las cu.tidades ezportadas. Este 
iapuesto fue de 13,l dolares por tonelada en 1984. SegUn. laa estimaciones de 
plmificaci6n se habia previsto que el 1.apuestc seria de 12 dolares por 
tonelada en 1986, lo :iue repreaentaba 1111& reducci6n iaportante en Talor real, 
ai ae consider• la 1Dflaci6n. 

La supr.eaion del iapuesto aobre la bauxita guiDeana solo en relaci6n con 
las actiTidades de la C011Paguie des Bauxites de GuiDee (CBG) colocaria al pais 
en una aituacion econOmica y financiera dificil. ID 1987 el deficit de la 
balanza comercial llegaria a ser el 27% de los ingreaoa de ezportaci6n; el 
deficit de balanza de pagos por cuenta corriente el 40S; el saldo negatiTo 
global seria del 38%, y el serTicio de la deuda, repreaentaria un coeficiente 
de 47%. 

V. OD.AS ESTRATEGIAS 

Durante un breve periodo incluido en el Priaer Plan EconO.ico 
(1960-1963), hubo un intento de basar el desarrollo en una ~atructura de 
acumulacion nacional, pero asta orientaci6n no se 1U1Dtuvo. Durante el periodo 
comprendido entre 1968 y 1970, y nueT-ente en el Plan QuiDquenal de 1973 a 
1978, se determno c!aramente que la iniciativa del creciaiento quedaba a cargo 
de loa recursos extranjeroa. 

El nuevo Gobierno de Guinea se enfrent6 con una situacon s11181lente 
dificil despues de los cambioa politicos del 3 de abril de 1984. El pais 
estaba mal equipado; la infraestructura (caminos, cOllUDicaciones, energia, 
construcciones, viviendas, etc.) necesitaba reparaciones; la produccion 
agricola habia bajado; el sector industrial diataba llUcho de tener 1Dl 
desarrollo adecuado y f\Dlcionaba con una capacidad llUY insuficiente, y las 
actividades aineras, la principal fuente de riqueza del pais, foraaban un 
enclave. Finalmente, el pais eataba llUY endeuddo. La deuda ,,Ublica oficial 
en 1984 (1.200 millones de dolares de los Estados Unidos) y los otros 
(200 millones de dolares) representaban aproxilladamente ~l valor del PIB del 
pais fl/. 

Sin embargo, Guinea no carece de recursos. COllO se ha visto, posee una 
riqueza mineral muy importante (bauxita, diamantes, oro, hierro); condiciones 
climiticas favorables, buenos suelos para la agricultura y la ganaderia; 
riqueza pesquera y forestal; un potencial hidroelectrico llUY iaportante y, por 
ultimo, una poblacion joven, y un nU..ero considerable de personas formadaa no 
solo en el pais, sino tambien en el exterior. Sin embargo, el desarrollo de 
este potencial implicara considerables eafuerzos de reorganizacion, 
rehabilitacion e inversion. 

En 1D1 intento de abordar esta dificil situacion, el nuevo Gobierno ha 
adoptado lD1 Plan provisional de ref orma nacional (Programme Interimaire de 
Redresaement Rational 1985-1987). El Plan fue elaborado bajo los auspicios y 

'11 La discripcion precedente figura en el capitulo I del documento 
sobre La situaci6n econ6mica y social en Guinea en 1985, Republica de Guinea: 
Procr'R!lle Interimaire de Redressemcnt National, 1985-1987. Conakry, 
noviembre de 1985. 
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con la aaistencia de organizaciones internacionales (el nu, el PRUD, el Banco 
Kmulial), todas las cuales han participado ncho en el proceso de 
planificacion guineano, tanto en el plano de la financion COllO en el de la 
asiatencia tecnica. 

La orientaci6n global del Plan puede sintetizarae en laa aiguientes 
caracteristicaa: 

una opci6n en faTOr del liberaliaao econ6aico; 

la reduccion de la burocracia y el abandono por el Estado de 
sectores productivos; 

una reforaa 11011etaria acomp.nacla de una devaluacion; 

la araonizacion de salarios y precios de aodo que las modificaciones 
de precioa resulten aia favorables para loa productores; 

un 1ran progr ... de in•eraiones que favorece la rehabilitacion y 
reparaci6n de la capacidad existente antes de e111>render nuevoa 
proyect.-,s mca•haados a mpliar la < 'lpacidad; el progrm de 
inversionea se cmtra en el deaarrollo rural, el foaento de la 
infraeatructura y los recuraoa hUll&Dos. 

El Gobier.io tiene una clara conciencia de que las reformas precedentes no 
seran faciles. Para realizar el programa de inversiones, los aspectos 
decisivos estriban en la fluctuacion de las divisas derivadaa de las 
exportaciones de bauxita. Ello ae debe a la extrema dependencia del pais de 
los ingresos generados por la bauxita. 

Esta situacion se explica por una aerie compleja de factores: entre los 
ais illportantea figuran el pasado hlst6rico y colonial del pais. De hecho, se 
ha propuesto una soluci6n a eate problema. lxisten otraa fuentes de divisaa, 
potmcialaente explotables como la exportaci6n de platanos, piiias, cafe, 
cacao, ganado, etc. late es preciaaaente el tipo de proceso de 
diversiflcacion que constituye el objetivo del progrmaa de inversiones mis 
recierite de Guinea con las ~onsecuencias de largo alcance que ello implica 
para la mejora de la producci6n agropecuaria y el deaarrollo rural. Sin 
embargo, la aplicaci6n de un programa aia div~~ftificado de exportaciones 
neceaitara afioa de inveraionea y eafuerzoa. : . errumpir el programa en esta 
faae y deaorganizar las finanzaa pUblicaa haata el punto de auprimir o reducir 
el impueato aobre la bauxita equivaldria a mantener al pais en un estado de 
dependencia total del sector minero. 
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LA IIDUSTRIA DE LOS llE'LU.ES llO FEUOSOS EB ZAllBIA 

1. mmu 

En Zambia ae producen Yarioa ainerales, entre loa cualea deatacan el 
cobre, el cobalto (producto deriYado de la aineria del cobre), el plOlllO, el 
zinc y el carbcin.. Loa datoa de producci6n de estoa aineralea correspondientes 
a loa mos 1964, 1974 y 1984 ae preaentan en el cuadro 10, donde se pone de 
manifiesto que la induatria llinera de Zambia eata daainada por loa aetales no 
ferrosoa. En 1984, eatoa aetales constituian el S4% del Talor total de la 
producci6n de ainerales y el cobre representaba por si solo el 80%. 

Cuaciro 10 

Proclucci6n de los principales ainerales Cl964. 1974 y 1984) 

Valor* Vol men (kilotoneladas) 
Mineral 1964 1974 1984 1964 1974 1984 

Cobre: 
blister 59 286 42 808 145,3 33,5 
electrolitico 220 576 833 856 1 224 724 496,9 668,6 523,3 

Cobalto 
(toneladas) 3 006 9 461 123 061 1 362,3 1 964,0 3 472,0 

Zinc 10 252 26 375 49 395 46,8 58,3 29,2 
Plomo 2 290 8 027 5 923 13,2 24,5 8,8 
Carbon 7 930 27 930 809,5 510,6 
Otros minerales 3 357 7 747 94 592 nd nd nd 

Total 298 766 936 205 1 526 625 

* Miles de ltwachas de Zambia. 

4d s no diaponible. 

II. OPERACIORES DE ELABORACIOR 

Todos los metales no f errosos se convierten al eatado puro antes de 
exportarse al mercado mundial. Mas alla de la refinaci6n, la transformaci6n 
es minima. Alrededor del 2% de la produccion de cobre 1e transform& en barras 
antes de la exportaci6n y menos del 1% 1e utiliza en el mercado local, 
principalmente en forma de alambre y cable. Aproximadamente el 25% de la 
producci6n de plomo y el 2% de la de zinc se consumen en el pais. 
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Una pequeiia cantidad de estaiio se eztrae de peg11&titas y de placeres 
eluviales conexos en el cinturon de eataiio del sur de Zambia. Las reserves 
se estiman en unas 215 toneladas de caaiterita en pequeiioa yaciaientos llUY 
dispersos. Este llineral se viene extrayendo desde 1935, y en 1983 la 
produccion fue de 22 toneladas de concentrado de casiterita. Kon-ferrous 
Metal Works Ltd., de Kdola, produce una pequeiia cantidad de aetal de estaiio de 
baja pureza para la fabricacion de suelda, pero la calidad no ea suficienteaente 
alta para fabricar hojalata. 

1. ruerza de traba1o 10/ 

La induatria de los aetales f erroaos absorbe el 97% del total de la 
fuerza de trabajo de la industria llinera y la del cobre represent& por si sola 
el 93%. En 1964, la fuerza d~ trabajo eztranjera en la industria de aetales 
no ferrosos era el 16% del total y experiaento una disainucion constante hasta 
llegar al 3,1% en 1984; desde entoncea, ha aeguido disainuyendo. Esta 
reducci6n ae debio aobre todo al rapido auaento de loa prograaas de 
capacitacion en el trabajo de las compajiiaa llineras desde la independencia del 
pais. En 1985, 105 zaabianos participaban en progr .... de capacitaci6n en el 
eztranjero patrocinados por Zambian Consolidated Copper Mines (ZCCM). Con la 
creacion de la Escuela de Minas de la Universidad de Zambia en 1~71 aumento 
taabien el nU.ero de profesionalea zaabianoa en la industria ainera. 

l.Q/ Incluye la mano de obra minera. 



Cuadro 11 

El empleo en la industria de 101 metales no ferrosos 

Cobre (cobalto) Plomo/Zinc Total no Porcentaje de 
Aiio Nacionales Extranjeros Porcentaje Naclonalea Extranjeroa Porcentaje ferroaoa extranjeroa 

1964 39 203 7 326 15,7 1 828 490 21,1 48 847 16,0 
1968 43 198 4 845 10,l 2 118 366 14,7 50 527 10,3 
1972 46 245 4 600 9,1 2 175 295 11,9 53 315 9,1 
1976 53 082 4 060 7,1 2 744 224 7,6 60 110 7,1 
1980 55 258 2 485 4,3 2 593 123 4,5 60 459 4,3 
1984 nd nd nd nd 58 104 3,1 I·• , .. ,,, 

I 

Fuentes: CISB, 1968-80, ZCCM, 1984. 
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III. PRI1'CIPALES P.llTICIPAB'I'ES 'f VI1'CULA.CI01'ES DIRE LAS ACTIVIDADES 
BO FER.ROSAS Y EL RESTO DE LA ECOIOMIA 

En este capitulo se analiza el papel de los principales participantes en 
las distintas operaciones de la induatria de aetales no ferrosos, COllO la 
extracci6n y la elaboracicin (fmulicicin, refinacion), los que Ms interTienen 
en las actividades de tranaforaaci6n y lo• principales proveeclores de insullos. 

El anilisis de los principalea participantea en las actividades de 
extraccion y elaboracicin da ~a iaa&en del proceso de integracion vertical 
entre las operaciones relati·ras a loa aetales no ferrosos; el anilisis de los 
participantea en las activiciades de transforaacion pone de relieve la relacion 
entre las operacionea correapondien.tes y los sectores que son los usuarios 
finales de los prod.uctos no ferr080s acabados; y el estudio de los principales 
proveedores de inaullos seiial.a las relaciones que existen entre las actividades 
relativas a los aetales no ferrosos y los sectores econO.icos que procfucen los 
iD.SlaOS. 

1. LoS principales participanteS en la extr&CCi0n V la elaboraciOn 

Toda la prod.ucci6n de cobre, cobalto, plOllO, zinc y piritas de Zambia 
procede de la ZCCll. La eapresa es propiedad del Estado en 1Dl 60% a traves del 
holding estatal Zambia Mining and Industrial Corporation (ZIMCO). El Uni.co 
accionista ainoritario illportante es Zambia Copper Investment Ltd., con 1Dl 

27%, que es propiedad de Anglo-American and De Beers, de Sudafrica, a traves 
de su filial Minorco en Bermudas. 

En 1982, la fusion de Rchanga Consolidated Copper Mines con Roan 
Consolidated Mines dio lugar a la ZCCll. Esas dos compaiiias habian sido las 
9's illportantes desde que se empez6 a extraer cobre a gran escala a principios 
del decenio de 1930. En el cuadro 12 se presenta 1Dl resumen financiero de la 
coapaiiia entre 1971 y 1985. 

En 1971, la deuda a largo plazo representaba el 7% del total del capital 
empleado, pero a raiz de la caida de los precios del cobre en 1975, este 
porcentaje alcanz6 el 20% y el endeudamiento exterior no ces6 de aumentar. 
En 1985, el 91% de la deuda a largo plazo era exterior, en su mayor parte en 
d6lares de los Estados Unidoa {58%) y habia pasado a representar el 30% del 
capital empleado. 
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Cuadro 12 

ZCCK: Perf il econ6aico l f iDaDC iero 

(En aillones de d6lares de los EE.UU. conataotes de 1981) 

Beneficios Cos to 
Aao Ventas Capital (antes de los Paso de (libra de 
(31 -rzo) total es eapleado i.mpuestos) lapuesto !/ Dividendo Deuda !f intereses cobre) 1,/ 

1971 935 757 404 200 102 50 1 84 
1972 755 882 224 60 80 111 3 84 
1973 936 1 095 285 81 105 153 9 78 
1974 l 493 1 217 775 477 172 183 11 71 
1975 1 161 1 497 277 136 37 28S 12 77 
1976 859 1 750 (90) (84) 0 360 39 81 
1977 1 028 1 511 83 54 0 314 42 67 
1978 808 l 296 (75) (48) 0 244 40 60 
1979 l 116 l 688 126 13 6 267 48 61 
1980 1 329 1 71S 284 112 29 234 39 68 
1981 1 312 1 852 42 (26) 11 337 so 83 
1982 1 061 1 714 (186) 3 0 502 72 8S 
1983 767 1 332 (97) 4 0 46S 47 68 
1984 803 l 057 55 54 0 442 64 66 
1985 711 1 549 55 S5 0 467 SE. 61 

!/ Iapuesto pagado o recuperado. 

~/ Deuda a largo plazo. 

1_/ Centavos ae los Estados Unidos por Libra de cobre. 

Nota: Para los aflos 1971 a 1982 se utiliz6 el deflactor del (ndice del valor unitario .. nufacturero 
en d6lares de los Estados Unidos y para los aftos 1983 a 1985 el de~lactor del PllB de los 
Estados Unidos. 

Fuen-es: ll&detzki, 1985 (para los aftos 1971 a 1982); ZCCK, 198S (para los aftos 1983 a 1985). 
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Si bien el cobre represento el 85% de los ingresos de las ventas de la 
ZCCM durante loa seis aeses que concluyeron en septiembre de 1985, su 
contribuci6n a los beneficios totales foe solo del 35% (cuadro 4). Por otra 
parte, el cobalto represent6 el 12% de loa ingresos totales, pero contribuy6 
enora•eute a loa beneficios con 1Dl 69%. Por conaiguiente, la obtenci6n de 
este subprod.ucto es vital para la rentabilidad de la extracrion del cobre en 
general. Tanto el plOllO coao el zinc ocasionan perdidas a la compaii.ia, si 
bi en bbve tiene una de las ainaa de plomo y zinc .as ricaa del mm.do. Los 
costos de obtencion de loa aetales preciosoa, principalaentr. el oro, la plata 
y el selenio, fueron inferiores al 0,5% pero sus ventas aportaron el 4% de los 
ingresos (cuadro 13). 
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Cu•dro 11 

ZCCH: MentabiliJ•d por ••t•lea 

(p•r• loa aeie ..... que concluyeron en aeptiembre de 1911S) 

Toul Cob re Cobalto PlolllO Zinc Het•l•• pr11cio1101 
Hi.Honea de Porcen- Hi llun•• de l'orcen- Mi llunn de l'<1rc11n- MillonH d1 Porc1n- Hillonu d11 Purc1rn- Hil lon111 d11 

kwacha11 uj111 kw•chaa uje kw•cha11 tllje kwach•• Uje kw•chaa uj11 

Inareaoa 
de ventaa 920,11 100 7111I2 llS 110,3 12 3,7 J./ 20,'J 2 

Co1to de 
laa venta11 79S,8 100 731,) 92 2l,b 3 11,11 l 27,3 l 

leneficioa 
(pfrdidH) us.o 100 44,9 3S 86,7 69 -S,l -4 -b,4 -s 

Mile• de kwachaa/ Hilu de kw•cha1/ Hile• de kw•ch••/ Mile• de kwach••/ 
tone lad•• tonelada1 tom1l•d•1 tonel•d•11 

-
Vent•• 3,31> 53 1 66 o,•.n 2,07 

Coato de l•• vent•• l,16 11,49 2,30 2, 11 

lleuef icioa (p6rdidaa) 0, 19 42,lb (1,32) (0,b4) 

Coato de le proJucci6n 2,97 10 I :u 2, 16 2,39 

!/ Menoa d111l O,Sl. 

1.o11 beneficioa por tonel•da de producci6n fuerun Je 42.000 kwachtta para ul cob11lto y de 0, 19 p11r• el cobre, pero el plo•o 
y el &inc ae producen con unH pfnlidu reapectiv•• de 1.320.000 y b40 kwachH por tonel•d•. 

~; ZCCH (docu.ento no publiceJo). 

kw•chaa 

7,b 

2,7 

4,9 

Pure em-
Uj11 

ll 

4 
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1.1. ~ 

En 1984, la ZCQ! tenia 7 divisiones operativas: en lltana, Bchanga, 
Kafulira, Luansbya, Chaabishi, Konkola y Kabve. En abril de 1985, se disolvio 
la diviai6n de Kalulushi y sua ainaa ae incorporaron a las divisiones de IDtana 
y Kchanga. En el cuadro 14 figuran las cantidades y la calidad del aineral de 
cobre tratado. 
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Cuadro 14 

ZCCH: cantidadea y calidad del mineral de cobre tratado 

Afto 

1972 
1974 
1976 
1978 
1980 
l 91J2 
1984 

Nchanaa 
He1ato- Porcen
neladaa taje 

io.2 3,72 
9,8 3 1 4S 
9,6 3,61 
9,1 3.34 
9,1 3,33 
9,8 2,8'> 

10,4 2,84 

Porcentaje de la produc
ci6n total de l91J4 3S,3 

!I Excl~yendo la eacoria. 

3/ lncluy~~~o la aina de Baluba. 

*) Porcentaje d• contenido de metal. 

Fuente• cso, 19115. 

Hufulira l/ 
Hegato- Porceo-
ne ladaa taje 

S,9 2, lS 
1.1 2, 17 
6,6 ·2,36 
6,3 2,31 
S,7 2, 10 
S,7 1,86 
4,4 2,13 

14,9 

Nkana 
He1ato- Porcen-
ne ladaa taje 

S,6 1,78 
s,s 1,66 
4,8 1,61 
4,2 l,SS 
4,2 l,S3 
4, l 1,47 
3,9 1,61 

13,2 

Luanah:ra 2/ 
Hegato- Porcen-
neladaa taje 

6,3 l,SS 
7,1 1,38 
6,1 l ,4S 
S,7 l,SS 
s." 1,44 
6,0 1,41 
S,S 1,44 

18,6 

Otroa lu1area 

He1ato
ne ladae 

S,2 
6,4 
S,7 
S,9 
6,4 
6,4 
S,3 

18,0 

Porcen
caje 

3,36 
3,04 
3,08 
2,78 
2,27 
2,29 
1, 93 

Total 

Heaaco
ne lada• 

33,2 
3S,9 
33,l 
31,2 
31,2 
31,9 
29. s 

100,0 

Porcttn
t ajtt 

2 ,6S 
2,46 
2,S7 
2,46 
2,29 
2, llJ 
2,IS 
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Diyisi6n de Lu•Dlhva. Luansbya es la aina del cintur6n de cobre que se 
explota continuaaente desde hace Us tiempo. Su producci6n ccmenz6 en 1931 y 
en 1985 tenia unas reservas de aproxiaad .. ente 1 aegatonelada de contenido de 
cobre. Bl mineral se extrae de los yacillientos de Luansbya (cobre) y de 
Baluba (cobre/cobalto) y se en.via a la estaci6n concentradora. En 1984-i985 
se aolieron 5,3 aegatoneladaa con una recuperaci6n del 95,9%, que incluian 
2,4 aegatoneladaa de llineral de Baluba. En 1984-1985, la fundici6n trat6 
205,8 ltilotoneladaa de concentrados de cobre que dieron 61,3 ltilotoneladas de 
blister. Se&Un los planes la fundici6n debia cerrar en junio de 1986 conforme 
al plan general de racionalizaci6n de la ZCCM, para volver a entrar en 
servicio en diciembre de 1986, •ientras se efectuaran reparaciones en la 
fundici6n de l!ufulira, y ae cerrara definitiv .. ente en 1987. Los concentrados 
de cobalto ae envian por ferrocarril a las plantas de Ileana o Chaabiahi. El 
blister de la fundici6n se en.via a la ref ineria de Rdola para la extracci6n 
electrolitica. 

Divisi6n de ftufulira. La extracci6n comenz6 en 1933. En 1984 se 
110lieron 4,4 megatoneladaa de mineral con un contenido de cobre del 2,13%. 
La division es aut6noma y comprende una mina aubterranea, una estaci6n 
concentradora, una fundici6n (homo electrico) y una refineria electrolitica. 
En 1985 ae disponia de unaa reservas de 86,8 aegatoneladas de mineral con un 
3,05% de contenido de cobre, que representaban el 42% de las reservas 
de 1975. En 1984-85 se obtuvieron 194,5 kilotoneladas de concentrados de 
4,3 aegatoneladaa 'e mineral con un 2,1% de cobre. Durante el mismo ano, la 
producci6n de la fundici6n fue de 141,1 kilotoneladas de blister y la 
refineria produjo 153,4 kilotoneladas de catodos de alta calidad (excluyendo 
el afino por en.cargo mediante el pago de una tarifa). 

La refineria de cobre de Rdola, que comprende la planta de recuperacion 
de metales preciosos, es administrada por la Division de ftufulira. En 1984-85 
produjo 91,7 kilotoneladas de catodos y la planta de metales preciosos produjo 
21,1 toneladas de plata, 0,34 toneladas de oro y 19,5 toneladas de selenio a 
partir de tangos anodicos. 

Divisi6n de Konltola. ?sta division debia disolverse segUn el plan de 
racionalizacion de 1986. La extraccion empez6 en 1957 y si bien el mineral 
obtenido es de alta calidad (3,8~ de cobre), los costos de extraccion son 
elevados, pues es una de las minas mas hU.edas del mundo y diariamente se 
bombean unos 400.000 metros cubicos de agua. En marzo de 1985 las reservas 
eran de 51,8 aegatoneladas con un contenido de 3,82% de cobre y en 1984-85 
ae molieron 1,56 megatoneladas de mineral del que se obtuvieron 
93,2 kilot.nieladaa de concentrado (tasa de recuperacion del 86,2%). Estos 
concentrados ae envian sobre todo a la fundici6n de lkana. 

Diyisi6n de lfchanga. La extraccion comenzo en la mina de Chingola 
en 1939 y e~ el mayor productor de cobre de la ZCCM con los minerales de mayor 
calidad. Es asimiamo un importante productor de cobalto. A finales de marzo 
de 1985, las reservaa eran de 91,7 megatoneladas con un 3,~2% de cobre y 1Dl 
0,77% de cobalto. El mineral procede de explotaciones a cielo abierto (70%) y 
de minas subterraneas (30%). En 1984-85 se molieron 10,3 megatoneladas de 
mineral con un 3,03% de cobr2 de las que se obtuvieron 890,8 kilotoneladas de 
concentrados (70% de recuperacion). 
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Los concentrados de 6%!.do de alta cslidad se envian por ferrocarril a la 
fundicion de lltana y los concentrados de aenor calidad se tratan en la planta 
de lixiviacion de alta calidad de Kchanga (HGLP} y pasan a la extraccion 
electrolitica en catodos. En 1974 entro en servicio la planta de lixiviacion 
de colas (TPL20} para el trataaiento de la ganga actual y parte de la 
procedente de d ... s viejas de homos. En 1984-85 produjo 75,1% kiloton.eladas 
de cobre a partir de 10 aegatoneladaa de colas con 1Dl 1,24% de cobre y la 
produccion de la BGLP fue de 30,7 kilotonelldaa obtenidas de 485 kilotoneladas 
de concentrados de oxido con 1Dl 11,6% de cobre (cuadro 14}. La nueva planta 
TLP3 de Kchanga entrara en servicio en 1986. 

Divisi6n de ftk•p•. La extracci6n coaenzo en 1932 y en 1985 las reaervas 
eran de 81,7 aegatoneladu con un 2,38% de cobre y 1Dl 0,14% de cobalto. Ileana 
consta de una estaci6n concentradora (la segunda se cerro en aarzo de 1986}, 
una planta de cobalto, una fundicion, una refineria y una planta de acidos. 
En 1984-85 se llOlieron en el concentrador de sulfuro 3,8 aegatonel•das de 
aineral con 1D1 1,55% de cobre y 1D1 0,10% de cobalto de las tres ainas de 
llindola. El concentrador de oxido cerrado trataba aineral de las 
explotaciones a cielo abierto que actua!mente se han cerrado. 

La mina de Chibubma taabim foma parte de la division de IOtana. La 
extraccion coaenzo en 1959 en dos aacizos de mineral (dos flancos de 1Dl 
anticlinal}. En 1985 las reservas eran de 8,8 aegatoneladas (3,35% de cobre 
:t· 0,23% de cobalto} frente a 8,4 aegatoneladas (4,58% de cobre} en 1975, y en 
1984-85 ae aolieron 635 kilotoneladas de mineral con 'IDl 2,34% de cobre y 1Dl 
0,15% de cobalto de las que se obtuvieron 40 kilotoneladas de concentrados 
de cobre y 33 kilotoneladas de concentrados de cobalto. La maycria de los 
concentrados se envi&n a la f1Dldici6n y a la planta de cobalto de Rkana. 

Challbishi depende de la division de Kchanga para las operaciones de 
extracci6n y de la division de Rkana para las plantas de cobalto y de acidos. 
La extraccion se suspender& en 1987 pero las plantas seguirin en servicio. 

En 1984-85, la f1Dldicion de Rltana trato 688,7 kilotoneladas de 
concentrados con 1Dl 33,9% de cobre para la produccion de 214 kilotoneladas de 
cobre blister (inodos}, que en su mayoria fueron refinadas en la refineria de 
1'kana y mia parte se envio a las refinerias de Kdola y Plufulira. La 
produccinn de catodos de la refineria de lltana fue de 171 kilotoneladas en 
1984-85. En ese mismo aiio, la planta de cobalto trato 127,4 kilotoneladaa de 
concentrado con 1D1& pureza de 7,68% de cobre y 2,29% de cobalto de las que 
obtuvo 1.973 toneladas de cobalto, y la plant& de acidos produjo 
293,4 kilotoneladaa de acido sulfurico utilizando azufre de lo• convertidoren 
de las fundicioncs, gases emitidos por la planta de cobalto y pirita tostada 
de Kampundve. 

1.2 Plomo y zinc 

Divisi6n de Kabve. Esta mina se denominaba Broken Hill debido a au 
semejanza con el yacimiento auatraliano y ea una de las minaa de plomo y zinc 
de mayor pureza del mundo. La extraccion comenz6 en 1906, con lo que es la 
mina activa de mas an'igUedad en Zambia. Se produce plomo y zinc con plata 
como producto derivado Cunas 3 toneladas anuales). En el cuadro 15 puede 
verse la produccion de plomo y zinc. 



Cuadro 15 

ZCCM: Diviai6n de Kabye 

Plomo y zinc: perfil de la producci6n 

Produce ion 1972-73 1980-81 1981-82 198:!-83 1983-84 1984-85 

Mineral molido (~t) 355 217 237 210 229 159 
Calidad (porcentaje de zinc) 21,8 17 ,6 20,2 25,0 23,3 22,8 
Calidad (porcentaje de plomo) 11,l 6,4 9,0 11,0 11,2 10,2 

Lingote de plomo del ISF l/ 34,2 13,7 15,8 21,3 18,8 17,2 ~ 
Zinc (Kt de Zn4) del ISF l/ 32,0 23,9 25,5 28,4 22,0 21,0 ~ 

Zinc (Kt de Zn2) de la EZP J/ 23,8 10,5 13,7 11,7 12,0 9,1 
Ploao refinado (Kt) 30,3 10,0 11,4 15,2 11,6 10,3 
Mano de obra, local 2191 2354 2330 2248 2113 2100 

cxtranjera 298 120 110 104 77 74 

l/ Imperial Smeltin& furnace. 

ll ~trolitic Zinc Plant. 

fµentes: MCCM, 1973; ZCCM, 1982-85. 
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2. Loi princivales participantes en la tr•p•forwaci6n 

2.1 ~ 

11 Uni.co consumidor iaportante de cobre ref inado en el pais es Metal 
Fabrication of Zambia Ltd. (ZAllEFA) • 

Esta coapaiiia tiene au aede en i.uanahya y empezo a f\Dlclonar en 1970. Es 
propiedad de IllDICO (Eatado) en 1Dl 51.S, de Phelps Dogde (EE.OU.) en un 15%, de 
Svenalca Metallverken (Suecia), en un 5%, de Aaax Zambia (EE.OU.) en 1Dl 9,8%, 
de ZAMIC (AAC) en un 9,8% y de Continental Ore Resources Ltd. (local) en 
un 9,4%. Tanto Phelps Dogde COllO Svenska Metallverken aportan servicios de 
geati6n y tecnicoa a la cOllcpaiiia, la prillera en la extrusion y en la aecci6n 
de barraa y la aegunda en la aecci6n de alaabres y cables. 

El conaumo de cobre previato para 1986 ea de 10 kilotoneladas de catodos 
y 80 toneladas de tochos, que repreaentan alrededor del 2% de la produccion de 
cobre refinado de Zambia. Se eati estudiando la produccion de tochos en la 
planta (tanto de cobre como de laton), ya que la division de 1'kana tiene 
previsto suspender su producci6n. Ello requeriria dos nuevos homos. A la 
ZCCM ae pagan el precio de la Bolsa de Metales de Landres para el cobre de 
alta calidad menos los coatoa de tranaporte en Europa, estimadoa en unaa 
140 libraa eaterlinas britanicas por tonelada. Tambien ae conaumen unaa 
300 toneladas anuales de tochoa y barras de aluminio. Se importan pequeiias 
cantidades de estaiio de Zimbabwe desde que se comprob6 que el estaiio local 
producido por Bon-ferrous Metal Works resultaba inadecuado por su baja calidad. 

La mayor parte de la producci6n reviste la forma de barras de cobre 
coladas en continuo, de las cuales el 90% son de 8 milimetros de ,·iametro, 
destinadas principalmente a la exportaci6n. Para ello en 1983 se compr6 la 
inatalaci6n de colada continua de Outokumpu, que reemplaz6 al procedimiento 
anterior de barras extruidas. Otroa productoa que se fabrican son cables y 
alambre de cobre, incluido el cable de telefono. Se fabrica cable electrico 
haata un limite de 3 r::v, pero la coapaiiia se propone producir 11 r::v a finales 
de 1987. La fabricaci6n menaual de productoa acabadoa, excluyendo las barras, 
es de unas 130 toneladas, de las cuales los cables de telefono representan 
el 25%, los cables electricos el 60% y el alambre para la conatrucci6n el 15%. 

Ezceptuando las barraa, caai la mayor parte de la producci6n ae deat1na 
al mercado nacional, ai bien ae exportan tambien cables de telefono al mercado 
regional, principalmente a Malawi. Las barraa de cobre de colada continua 
conatituyen el 98% de las exportaciones y aproximadamente el 60% de loa 
ingreaos de las ventas. 

Otroa productos fabricados son los perfilea de co~re y lat6n, chapas, 
barraa y vasoa, extruaionea de aluminio (tuboa y perfilea) y tubos y cuerda de 
cloruro de polivinilo. Se auminiatran a la induatria miner& cables, troles 
para vagonetas, cable de cloruro de polivinilo para voladuraa y cable 
detonador. 

La compania tiene un plan provisional para incrementar su producci6n de 
articuloa de aluminio mediante la fabricaci6n de aiatemaa completoa de riego. 
El proyecto de hiloa para bobinadoa que debe ponerae en marcha a finales de 
1986 producira inicialmente hiloa con un diametro de 0,2 a 0,9 milimetroa y 
cubrira las neceaidadea nacionalea de bobinado para motorea a un ritmo inicial 
de 200 toneladaa anualea, pero la plant& tendra una capacidad de 320 toneladaa 
anualea. 
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La coapaD.ia ha intentado penetrar en el aercado r•61onal (Conferencia 
de Coordinaci6n del Desarrollo del Africa Meridional y Zona de Collercio 
Preferencial), pero sin macho wto. Ello se debe principalaente a que 1111chos 
de loa proyectoa de producci6~ de cable electrico de la region reciben una 
finan.ciaci6u condicional, pero taabien ha perdido ofertaa abiertaa adjudicadas 
a paiaea occidentales, debido en parte a que el Banco de Zaabia no eati en 
condlciones de ofrecer condicionea de credito CQllPetitiTaa. El aercado 
regional para ·.oa productoa amlelaboradoa de cobre ae eatia6 en unaa 
21 ld.lotoneladaa en 1984 (Vin&erhoets, 1985). Ello parece indicar que alate 
un &ran aar&en para la expanai6u en eate aercado, el cual eati, sin eabargo, 
lialtado por loa factorea aencionadoa y por el hecho de que otroa Eatadoa 
de la regi6u tlenen taabien cierta capacidad de producci6u de articuloa 
aeaielaboradoa, eapecialaente Ziababve, cuya capacidad tal Yez sea auperior 
a la de z.abia (Jourdan, 1985). Ad..U, ae obaerva que .aboa paiaea eatm 
.apliando au capacidad ante las perapectiYaa que ofrece el aercado regional. 
Por conaiguiente, seria util para la integraci6u regional el que una 
organizaci6u cOllO la Conferencia de Coordin4ci6u del Deaarrollo del Africa 
Meridional intentara racionalizar la producclon de articuloa elaborados y 
aeaielaborados de cobre en la region. 

La ZCCM es propietaria del 50% de la Societe de Coulee Continue de Cuivre 
(SCCC) de Francia, productora de barraa de cobre en colada continua, a traves 
de su filial en el Reino Unido de propiedad integra, ZAL Boldin.gs Ltd., que 
taabien es propietaria de ZES. El otro 50% de la SCCC esta en poaesi6n de 
Thomson Brandt SA de Francia. En 1984-85, el capital total en acciones 
emitido por la SCCC era de 36 aillones de francos franceaes y la ZCCK retuvo 
1,2 aillones de kvachas de beneficios de las ventas de 164,14 kilotoneladas de 
barras de cobre de colada continua. Alrededor del 60% de las barras ae venden 
en Francia y el resto ae exporta. 

2.2 ll.mD2 

La division se Kabwe produce chapa de plomo y tuberia extruida para el 
aercado nacional y los planes de producci6n para 1986 preven 1.250 toneladas 
de chapa y tuberia. En 1984-85, las ventas de las compaiiiaa de Zambia 
representaron el 25% del total de las 10,4 kilotoneladas de plomo vendidas. 
Loa principales clientes locales previstoa para 1986 eran Chloride Technical 
Products Zambia Ltd. (baterias), 1.280 toneladaa, y Simms Electrical and 
Diesel Services Ltd. (baterias Tudor), 120 toneladas, y divaraas fundiciones 
y fabricas de suelda, con 110 toneladaa. Anualmente ae vende:.'1 unas 
1.200 toneladas de chapa de plomo, principal.mente a las refineriaa de la ZCCM 
y a la coapaiiia de exploaivos de Kafironda, por ser 1Dl material reaistente al 
acido. 

2.3 HG 

Las ventas de zinc en el pais representaron el 3,3% del total de ventas 
de 30,3 kilotoneladas en 1984-85. Se vende zinc de dos calidadea: 
Zn2 (99,95%) y Zn4 (98,5%). Las ventas de Zn4 previstas para 1986 eran de 
357 toneladaa, de las cuales 264 aerian adquiridas por Galco (Zambia) Ltd. 
(Chand.aria Group) en ldola, 60 por Monarch (IRDECO) en Kitve, en ambos 
caao1 para la galvanizaci6n, y 33 toneladas por la ZCCM como obturador de 
trituradoras de conoa. El mercado de la galvanizacion depende en gran medida 
de la disponibilidad de chapa de acero. Galco conaumia 900 toneladas anuales 
de chapa de acero 1Dl ano antes de que se introdujeran las reatricciones a su1 
importaciones. 
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Laa Tentaa nacionalea de Zn4 preTiataa para 1986 eran. de 1.124 toneladas, 
de las cualea 400 ae deatinaban a l!lanaa batteries (IJIDICO) para pilaa secaa, 
88 toneladas a Pipeco (Ch•ndaria) en Luaalca para galTan.izacion, 600 toneladas 
a Retoxide (Chandaria), taabien en Lusaka, para la fabricacion de oxido de 
zinc para pinturaa y neumiticoa, y 33 toneladaa a diTersoa consuaidorea, 
incluidas laa f11Ddicionea de aetalea no ferroaoa. 

2.4 lstaio 

Bon-ferrous Metal WorJca (Zaal>ia) Ltd., en lldola, produce una pequeiia 
can.tidad de aeta! de baja calidad, destinado aobre todo a la fabricacioon 
de suelda para .?l aercado local. 

3. Principales participmtes en la proclucci6n de :ID!!WQS 
para las actiyidaclea AO ferro••• 

La produccion local de inaullos para la industria ainera eata 
conaiderableaente diTeraificada. En general existe una capacidad illportan.te 
de fabricaci6n local de una .aplia & ... de piezaa de recaabio y de equipo para 
la industria ainera. La principal liaitaci6n que sofren laa coapaiiiaa ea la 
eacasez de diTiaas para illportar laa aateriaa priaaa necesariaa, eapecialaente 
acero de diTersaa calidades, si bien ultillaaente eate problema parece haberae 
atenuado hasta cierto punto desde que el Banco de Zaabia ha introducido el 
sistema de licitacion (aubasta) de diTisaa. 

La Zambian. Consolidated Copper Miners (ZCCR) tiene una gran capacidad de 
reparacion y lllDteniaiento en los talleres de las divisiones y la propia ZCCR 
produce, a traves de una filial de la compaiiia o de una filial de su coapaiia 
matriz ZIMCO, varias de las materias priaas que cons1m1e. Lo aiaao ocurre con 
la extraccion de piritaa en Baapundwe para la fabricaci6n de acido aulfurico 
en la Plan.ta de Acidos de lOtana y en la plan.ta de fertilizantes de ~fue. La 
division de ~bwe produce chapaa de plOllo para las refinerias electroliticas a 
partir de la chatarra de la plan.ta. 

La Bdola Lime Company es una filial de la ZCCR, que es a su vez au 
principal cliente, aunque t .. bien abastece a Nitrogen Chemicals of z .. bia 
(BCZ) Ltd., de Zambia Sugar Co. Ltd., a las induatriaa de la construcci6n y 
a las agropecuariaa. En 1984-85, la compaiia extraj6 836,9 kilotoneladaa 
de piedra caliza; de ellaa obtuvo 221,3 kilotoneladaa de cal viva y 
14,9 kilotoneladas de cal hidratada, de las que export6 7,3 kilotoneadas. 
Se obtuvieron 1,6 millones de kwachas de beneficios netos (despues de la 
deducci6n fiscal). 

La Copperbelt Power Compan.y es una filial de la ZCCM que tiene 
instalaciones con alternador accionado por turbina de gases para caaoa de 
emergencia con una capacidad de 80 MW. Laa ventaa a la induatria minera 
aacendieron a 4.191 millones de JCWh en 1984-85, 1,6% mis que en 1981-82. 

La Mpelembe Drilling Company Ltd. es otra filial de la ZCCM que ae form6 
principalmente con la Deep Drilling ~ed. (AAC). La compaiiia trabaja por 
contrata para la ZCCM, principalmente en la explotacion del aubauelo, la 
perforacion de pozo• y la exploracion. En 1984-85 aua ingreaoa ascendieron 
a 15,1 millonea de kwachas, de loa cuales 10,5 millonea procedieron de la 
extraccion y 4,6 millonea de las actividadea de perforacion (ZCCM, 1985). 
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La Zaabia Engineering SerTices (ZES) Ltd. es una filial de la ZCCll con 
sede en Gran Bretaiia que proporciona una aaplia ,... de serTicios de 
ingenieria, abaateciaimto, construcci6n y capacitaci6n no solo a la compaiiia 
sino taabien al Gobierno de Zaabia y a otraa organizaciones a traves de su 
filial en Zaabia, Technical Ranageaent SerTices of Zaabia (TltSZ) Ltd. 

Pl.nta de piezaa de recaabio. En 1914, la ZIS re•liz6 paca la ZCCll 1Dl 

eatlldio de viabilidad aobre la creaci6n de una pl.nta de producci6n de piezas 
de recaabio para la induatria llinera que actualmente ae iaportui. Esta nueva 
plmita fabricara ap~te 100 productoa de grui utilizaci6n y de valor 
aedio a alto. lllpleari a unoa 700 trabajadorea (IS eztranjeros) y tendra una 
producci6n de unas 2,5 idlotonelaclu muales, principa.laente de piezaa de 
recambio para la induatria llinera, pero aua criterioa de producci6n aerin 
flezibles y ae adaptara a las neceaiclacles de la induatria en general. 

La Circuit Boldin&• Ltd. Filial de la ZCCll, compaiiia holding del grupo 
de compajiiaa Circuit, que incluye la Circuit Engineering and Tooling Ltd., de 
Htwe. Esta compaiiia produce acero de ciclo integral, brocas de barrena y 
recaabioa ocaaionalea para trituradoraa de las diviaiones de ainas. Produce 
diari .. ente unas 200 piezas de acero de ciclo integral para las que debe 
iaportar unas 300 toneladas de aceroa finoa al aiio. 

Otra compajiia perteneciente a eate grupo es la Circuit Construction Ltd., 
que concierta contratoa deatinadoa a proyectoa iaportantes de in&enieria civil 
principalaente para las dhiaiones de ainaa de la ZCCll. In 1984-85 na 
ingreaoa aacendieron a 14,5 aillones de kvachas. 

La Circuit Sawailling and Joinery Ltd. es otra filial de Circuit cuya 
f1Dlci6n principal es SUllinistrar a las divisiones de ainas aadera aaerrada 
para apeas y traviesas. In 1984-£5 la coapaiiia vendi6 21.427 metros cubicos 
de udera. 

Scav Ltd. es una fundici6n con sede en Kitve que es propiedad de ZAMIC, 
filial de la AAC. Se trata de una fundici6n principalaente de hierro y acero, 
pero produce tambien piezaa de aetalea no ferroaoa, uaando en general 
chatarra. La fundici6n produce unaa 30 kilotoneladaa anualea de piezas 
fundldas, que incluyen 24 kilotoneladaa anuales de aolinoa de bolas de acero 
al carbono y en sua talleres se aaquinan piezas fundidaa a fin de producir 
piezaa de recaabio para la indu.tria ainera y el sector aecinico en general. 
Su producci6n incluye piezaa de acero al carbono, aleaciones reaistentes a la 
abraai6n, piezas de acero al IUIJll&neso y hierro colado. 

United Machining Works Ltd. es una compaiiia privada de Zaabi~ con sede en 
Chingola, probablemente es el aejor taller de conatrucci6n de aaquinaria del 
paia. Se dedica principalaente a la aaquinaria peaada y ea titular de la 
licencia para la fabricacion de c011ponentea para trituradora giratoriaa de 
Symons (Eatadoa Unidos de America) y de piezaa de recaabio para palaa 
aecinicaa de P&B (Estadoa Unidoa de America), pero puede tabricar trituradoras 
coapletas. Diapone tamtien de una pequeiia fundicion de aetales no terroaos 
para producir componentes de bronce y lat6n, usando generalllente chat~rra. 

La Lutanda Holdings Co. Ltd., de Kitve, ea una compania local que tiene 
dos filialea: Jung and Co. Ltd., en Kitve, dedicada a la tabricacion y al 
aaquinado, y Foundry and Enginnering Ltd., en Luanshya. La tundicion produce 
piezaa fundidas terrosas y no ferrosaa, principalllente para la industria 
minera, utilizando en general chatarra. La mayor p~rte de las materias primas 
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son locales, pero los r~activos, el ferroailicio y los revestiaientos de 
aoldes se iaportan de Ziababve. En 1985, loa ingresos de la c011paiiia fueror. 
de unos 4,5 aillones de kvachas y los principales productoa, en cuanto a 
ingresos obtenidos, fueron el hierro fundido (30%), el bronce (40%), el 
lat6n (5%) y el aluainio. 

llitchell Cotta Zambia Ltd. es una COllPaJlla extrmajera que contrata 
servicios de ingenieria, principalaente para la industria ainera. Recientemente 
ha diversificado sus actividades produciend.o piezaa de recaabio para la aineria 
(bombas y trituradoras), ya que la ZCQI tiende cada vez m a hacer su propia 
contrataci6n. La ZCQI represent& el 60% de las ventaa en sua productoa 
aanufacturadoa y alrededor del 70% de las piezaa de recaabio que iaporta. 

Bay otraa cORp11iiaa que aportan servieios de in&enieria 1eneral y de 
fundici6n a la industria ainera. Conviene obaervar que la aayor parte de las 
operaciones de reparaci6n y aanteniaiento y parte de la fabricaci6n de piezas 
de recaabio para la induatria ainera son realizadaa en los maplioa talleres 
aecanicoa de las propias divisiones de ainas. 

Otraa nuaeroaas eapresas ajenas al sector aec:Anico aportan taabien 
inaU110s considerables a la industria ainera, por ejemplo, telas de protecci6n 
y equipo de seguridad, productos de caucho, etc. 

, Diacarb Division, Boart (Zaabia) Ltd. es propiedad de Boart de Sudafrica, 
filial de AAC-DeBeers, y tiene su sede en lldola. Es el Uni.co fabricante de 
brocaa de barrena de roca de diaaante para la ZCCM y f abrica piezas de 
rec..i>io para equipo de tal&dro. Tambien produce acceaorioa para taladros, 
comq barras extensibles y brocas de carburo de volfrllllio. 

, Kafironda Ltd. es propiedad en un 54% de IIDECO y tiene su sede en 
Mufvlira. Es la cuarta fabrica de explosivos del llUlldo, por orden de 
iapqrtancia, y en 1984 produjo 22,5 kilot\lDelad .. de exploaivoa (la aitad de 
ellqa basadoa en la ni~roglicerina y la otra aitad en el nitrato am6nico), 
alr'4edor de un aillon de detonadores y 5,2 aillones de eapoletaa cofiadaa 
par• la induatria ainera. El nitrato am6nico es Sllllinistrado por Ritrogen 
Ch~icals of Zambia, que tambien es filial de IllDECO. 

' , De lo anterior se desprende que existe una gran capacidad local de 
suministro de loa aateriales neces~rioa para la mineria, pero que este recurso 
est• aubutilizado debido a la escasez de insUllOs iaportados por estas 
indvstrias a causa de la escasez de divisas en el pais, provocada a su vez por 
la ~apida disminuci6n del valor real del cobre durante el ultimo decenio. 

: La aateria prima importada que mis escasea en este sector es el hierro y 
el ac~ro de diversas purezes. Durante los ultimo• 20 aiios se ha estudiado la 
poslbilidad de establecer una industria aider6rgica local y en un moaento dado 
est~o a punto de crearse, pero el plan se ha abandonado. Actualmente la 
atencion se centra en una instalaci6n regional ubicada en Zimbabwe, pero el 
problema de las divisas subsistira, ya que Zambia no fabrica productoa que 
pueda exportar a Zimbabwe y que generen creditos en la zona de comercio 
preferencial, salvo cantidades limitadas de plomo y de zinc. 

' La incapacidad de las industrias de insumos de la mineria para abastecer 
a este sector con 1Dla parte considerable de tales insumos ha hecho necesario 
que:la ZCCM retenga una gran parte de sus ingresos en divisas (alrededor 
del 

1

40%) para financiar las importaciones de insumos necesarias para operar 
con 'e!iciencia. 

' 
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IV. ASPECTOS ECOIOtllCOS DE LOS lmTALIS RO FEUOSOS 

La econoaia depende en gran aedida de la incluatria ainera. Si bien su 
contribucion al PIB bajo de un 42S en 1965 a un 14S en 1984, sigue generando 
el 93S de las e%p0rtacionea y el 15S del empleo en el sector estructurado 
(cuadro 16). 

Aiio 

1965 
1970 
1980 
1984 

[HDH: 

Cuadro 16 

Producto interno brato por industrias a precios corrieptes 
(en aillones de brachaa) 

Total PIB Agricultura l!ineria l!anufacturas 

649,9 8,2S 42,3% 7,3S 
1 185,3 7,2S 36,8S 10,4S 
3 063,6 l4,2S 16,SS 18,5% 
4 733,3 14,7% 14,0S 20,9% 

\ 

cso, 1974 y 1985. 

La dis:ainuci6n de loa precios del cobre durante los ultimo& cinco aiios ha 
iapuesto graves 11.aitaciones a la ecODOllia. En terminos realea, el precio del 
cobre ha diaainuido un 60% deade 1970 y un 41% desde 1960. Los ingresoa 
realea de Zambia por las ventaa de cobre han disainuido un 65S desde la 
independencia del paia (1964) y 689S desde 1970. 

De.ede que empezaron a bajar loa ingreaoa de las exportaciones de 
minerales, el endeudaaiento externo de Zambia ha auaentado considerableaente. 
La deuda externa en dolares de los Estados Unidos aument6 un 460S entre 1970 y 
1984, aientraa que el servicio de eaa deuda, como porcentaje del total de las 
exportaciones, aument6 un 470S durante el aisao periodo. El poder adquisitivo 
del kvacha bajo un 80% de 1970 a 1984. 

V. LEGISLACIOK 

Las leyes que regulan la exploracion y la -.xplotacion de minerales, 
concretamente la Ley de Minas y Minerales de 1976, figuran en el capitulo 329 
de "Leyes de Zambia". Esta ley se redacto principalmente para la extraccion a 
gran escala de metal de base. Se mo~ific6 en 1984 con la finalidad especifica 
dr. que a las pequeiias operaciones relativas a loa minerales industriales, 
preciosos y semipreciosos se aplicaran impuestoa locales (para la proape:cion 
y la extraccion), derechos de utilizacion (para la extracci6n de minerales 
industriales) y canones de concesion (tarifa fija por mineral extraido). 
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Las compaiiias llineras estan sujetas al illpuesto sobre la renta abonando 
el iapuesto sobre sociedades a un tipo del 45% de los ingresos iaponibles. 
Durante los cinco priaeros aii.os no debe pa.J~rse el illpuesto sobre el aineral. 
En 1982 se introclujo un illpuesto sobr~ el capital, con un tipo del 1,5% sobre 
las acciones que posea el Gobierno en cualquier coapaiiia paraestatal. 

La repatriacicin de diTidendos por accionistas extranjeras esta penlitida, 
pre•io pago del iapuesto retenido en la fuente, a un tipo del 50%, aobre los 
beneficioa netoa que corresponden a los accionistas no residentes despues de 
las cargas fiacales, o del 15% del capital externo deseabolsado (la cantidad 
que s~a aenor). Las mpresas extranjeras pueden solicitar pristaaos en el 
pais por un Talor a8xiao equivalente al capital iaportado. 

VI. OTIAS ISTIATEGIAS 

La funcion priaordial de la f.nduatria de loa aetales no f errosos de 
Zaabia ha sido la de generar capital y aportar divisas para el desarrollo 
del resto de la economia. En sus 55 aii.os de existencia, no ha provocado 
practicaaente ninglin desarrollo de las Industrias derivadas subsiguientes 
basadas en loa aetales no ferrosos. En 1985 se exporto ais del 98% de la 
produccion de cobre refinado, aientras que aenos del 2% del cobre fue objeto 
de una transforaaci6n posterior en el pais y alrededor de la aitad de este 
porcentaje de export6. La extraccion de plomo a nivel nacional y regional 
ha ido en a1m1ento durante el ultimo decenio, pero las reservas de este aetal 
estan casi agotadas. El consmao local de zinc es aproxhladaaente equivalente 
al 3% de las ventas, si bien las destinadas al Africa oriental y austral han 
pasado del 7,6% del total de las ventas en 198j-84 al 31,3% en 1984-85. 

De 1964 a 1974, durante el periodo de precios del cobre relativaaente 
altos, la extraccion de ainerales no ferrosos aport6 el capital necesario para 
prOllOVer Ulla rapida expansiOn del sector IUIDUfacturero. Asiaismo, aporto las 
divisas necesarias para la iaportaci6n de materias pr:lmas destinadas a estas 
nuevas industrias. Debido a los altos ingresos obtenidoa del cobre entre 1965 
y 1973, la aineria de ese metal logr6 sostener una tasa media anual de 
creciaiento real del PIB del 3% y la renta real per capita aumento 
aprox:lmadamente un 20~ durante el mismo periodo. 

A partir de 1975, los ingresos del cobre empezaron a bajar y entre 1973 y 
1983 el crecimiento anual medio del PIB fue solo del 0,2~, lo que represent6 
una disminucion del 93% con respecto al decenio anterior. 

La degradaci6n de la relaci6n de intercambio del cobre durante el ultimo 
decenio ha provocado el estancamiento de toda la economia y ha puesto en 
evidencia los peligros de una estrategia de desarrollo basada en las 
exportaciones de materias primas. La industria de loa metales no ferroaos de 
Zambia, en vez de ser proveedora de materias primes para la industria local 
y regional, esta verticalmente integrada en las economies desarrolladas de 
mercado. 

Es evidente que los mercados locales y regionales no son suf icientemente 
grandes para absorber toda la producci6n de cobre de Zambia, y tampoco lo 
aerian en caao de que todos los productos importados b•sados en el cob1e se 
fabricaran en la region. No obstante, pareceria factible un aumento 
considerable de la producci6n de semimanufacturas y manufacturas de cobre para 
la exportaci6n al mercado anmdial, si se tiene en cuenta el importante 
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descuento de los costos de transporte en el precio de la Bolaa de Metalea de 
Loncires para los illSUllOs del cobre que se beneficiaran del deacuento. El 
aer~do aunclial de los productos acabados basados en el cobre es mis eatable 
que el del cobre. 

Otra posible funci6n del sector no f erroao coaai&tiria en aerTir de base 
para una eatrategia de induatrializaci6n baaada en loa recuraos. Eata 
estrategia entraiiaria en priaer lugar la producci6n de articuloa baaados en 
ainerales no ferrosos para el aercado local; en segundo lugar, la aportacion 
de ln.s1aoa de aetal a las industrias region&les; y en tercer lugar, la 
exportaci6n de productos no ferrosoa al aercado llDDdial. En el caao del 
cobre, el aercado local podria absorber alrededor del 2% de la produccion, el 
aercado regional 1Dl 10%, y si otro 40S de la producci6n pudiera tranaforaarse 
antes de la exportaci6n, quedaria sol.aente la aitad de la proclucci6n para la 
exportaci6n coao aetal, con una relaci6n de intercaabio decreciente. En el 
caso del ploao y del zinc, 1Dl progr ... regional de industrializacion basada en 
los recursos peraitiria absorber la aayor parte de la producci6n, 
especia.laente despues de las reducciones planificadas de la producci6n (50%) 
en Ull plazo de tres mos. 

Durante el iltiao decenio se ha producido un estancaaiento alaraante del 
sector agricola de Zaabia que ha proTocado la aigracion de agricultores a 
zonas urbanas. En 1974, las iaportaciones de cereales aacendieron a 
93 kilotoneladas, pero en 1983 alcanzaron las 247 kilotoneladaa, lo que 
repres.!llta un aUDento del 266% (Banco Mundial, 1985). Basta 1976 se export6 
uiz (61 kilotoneladas), pero desde entonces ha habido 1Dl deficit que ha 
tenido que cubrirse con iaportaciones. Las exportaciones de tabaco 
disainuyeron en 1D1 70% de 1973 a 1983, aiio en que se exportaron 
1,5 kilotoneladas (CSO, 1985). La produccion aedia de aliaentos por habitante 
disainuyo un 26% entre 1974-76 y 1981-83, si bien es sabido que durante ese 
ultiao periodo el pais sufri6 los estragos de una sequia (Banco Mundial, 
1985). El empeoramiento de la agricultura ha provocado 1Dl aoviaiento de 
aigracion de la poblacion rural hacia las zonas urbanaa. En 1983, la 
poblacion urbana se estimaba en 1D1 43% del total: al aiSllO tiempo, los 
ingresos y el empleo ban disminuido en las zonas urbanas. 

El deterioro de! sector agricola se ha debido en parte a la disminucion 
de loa ingresos de las exportaciones que ban proTocado una eacaaez de inaU110a 
agricolas, pero obedece tambien a loa bajoa precioa de los productores de 
productos agricolas basicos. Durante loa ultiaoa tres aiioa, loa precios del 
productor ae ban incrementado considerablemente, con airaa a fomentar la 
producci6n, y al ai&mo tiempo loa ingreaoa realea de los trabajadorea urbanoa 
ban diaminuido. Es de esperar que la combinacion ~e estos dos factores 
detenga y acabe invirtiendo la tendencia a la migracion hacia las zonaa 
urbanas. 

Dado el enorme grado de dependencia de la econ011ia de Zambia con respecto 
a la mineria de metales no ferrosos, la reeatructuracion de eaa economia no 
solo debe perseguir la reestructuracion del sector de los metales no ferrosos 
en ai, promoviendo las sucesivas fases de elaboracion, aino que debe tener 
tambien por objetivo el desarrollo del otro gran recurso del pais, la 
agricultura, a fin de equilibrar la economia del cobre, actualmente 
perturbada. E3tas medidas resultaran swaamente dificiles de tomar en la 
aituaci6n actual de escasez cronica de divisaa y de endeudamiento externo 
masivo. Un enfoque regionalmente integrado del problema podria tener mayores 
poaibilidades de prosperar. 
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LA nmusnu DE LOS m:TALES 1'0 FEUOSCS Elf ZDmABWE 

I • lll1'ERIA 

Actualaente se extrae l:J1 Zimbabwe una aaplia gaaa de ainerales. En 1984, 
los de mayor valor fueron el oro (214,l aillones de Z$) 11/, el asbesto 
(8U,8 llilloncs), el niquel (59,7 llillones), el carb6n (58,3 aillones), el 
cobre (33,8 aillones), la croaita (29,7 aillones), el estaiio (18,5 aillones), 
el aineral de hierro (14,j llillones) y la plata (9 aillones). El valor total 
de la produccion de ainerales en ese aiio fue de 546,5 aillones de dolares de 
Z:l.ababve, sin contar las canteras, y contribuyo ~on un 8% al PIB de 1983 
(vease el cuadro 17). 

Cuadro 17 

Prodµcci6n de •inerales; 1975. 1979 y 1984 

Valor (en miles de Z$) l/ Voluaen (en kilotoneladas) 

IUnerales 1975 1979 1984 1975 1979 1984 

O-:> (toneladas) 31956 80912 214120 11,3 12,0 15,3 
As bes to 41701 65864 80778 261,5 259,6 165,3 
Biquel 9121 45077 59704 9,1 14,6 10,3 
Carbon 18677 2584; 58264 3300 3188 3109 
Cob re 24686 35149 33764 47,6 29,6 22,6 
Cromita 22056 16139 29719 875,7 541,8 476,4 
Estaiio (toneladas) 3971 9946 18510 997 997 1209 
Mineral de hierro 3033 7387 14532 1246 1202 925 
Otros minerales 12144 28484 34713 nd nd nd 

Total 177838 314801 546467 

La mayor parte de las actividades mineras eatin en manoa de empresas 
transnacionales, entre las cuales destacan la Anglo American Corporation {AAC) 
de Sudafrica {niquel, ferrocromo y carbon), y Union Carbide Corporation de los 
Estados Unidos (ferrocromo y oro), Rio Tinto Zinc PLC (RTZ) del Reino Unido 
(oro), Lonrho PLC del Reino Unido (cro y cobre) y Turner Bewall PLC del Reino 
Unido (asbes~o). 

Desde la ind~pendencia (1980), ha habido un aumento considerable de la 
participaci6n estatal en la industria minera. El Estado es el principal 
accionista en la mineria dcl cobre (Wankie Cockery), si bien la AAC sigue 
aportando servicios de g~sti6n y tecnicos. El Estado controla tambien la 
industria sidenirgica (ZISCO) y la mineria (Kamativi). 

11/ Dolares de Zimbabwe. 
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En 1984, la empresa estatal de aineria recien constituida, la Ziababve 
Mining Development Corporation (ZIU>C) adquiri6 los intereses aineros locales 
de la llesaina (Transvaal) Developaent COllPaDY Ltd (RrDi de Sudafrica, con lo 
cual se hizo con el control de la aayor parte dr la produccion nacional de 
cobre (llinas de cobre de llbangura). 11 lstado twido taabien la llineral 
llarketi.Dg Corporation of Ziababve (IMCZ), que se ocupa de todas las 
ezportaciones de aineralea y aetalea, salvo la• del oro, que es adquirido por 
el Reserve BanJt of Ziab&bve. 

II. UTIACCIOlf, FOlfDICIOlf Y AFIRO DE MEULIS 1'0 FEUOSOS 

1. Prociuccic)n 

Los tres aetales no ferrosos que se producen en Ziababve son el niquel, 
el cobre y el estaiio. A causa de los bajos precios del cobre y del niquel 
durante los ultiaos aiios, las induatriaa correspondientes ban sufrido una 
contraccio"\. La produccion de cobre ha disainuido constantemente, paaando 
de 52 ltilotoneladas en 1973 a 22,6 ltilotoneladaa en 1984 (56% de disminucion), 
aientras que la produccion tie niquel ha di81linuido de 1Dl ni•el aUiao de 
16,7 toneladaa registrado en 1977 a 10,3 ltilotoneladas en 1984 (38% de 
diaainucion). Por otra parte, la produccion de estaiio ha aumentado algo, de 
UllaS 1.000 toneladas anuales en el decenio de 1970 a 1.200 toneladas en 1984, 
debido al aumento del precio real del estaiio hasta finales de 1985. Desde el 
hundiaiento del Consejo Internacional sobre el Estaiio, las perspectivas de la 
aineria del estaiio en Zillbabve son poco proaetedoras. 

Tanto la produccion de cobre como la de niquel experimentaron un ligero 
aumento de 1983 a 1984 a raiz de la mejora marginal de la situacion del 
aercado llUlldial, pero se preveia que la tendencia a la baja de los precios a 
largo plazo continuaria en 1986. 

En el cuadro 18 se presentan los volUlllenes y los valores de la producci6n 
de 1945, 1950 y 1955 y de los aiios sucesivos entre 1960 y 1984. Sin embargo, 
cabe 3efialar que hasta 1981 el cobre se exportaba princ~palmente en forma de 
blister (la refineria Alaska entr6 en servicio en noviembre de 1980). 

2. Exportaciones 

En el cuadro 19 se presentan las cifras de las exportaciones 
correspondient~s al periodo de 1978 a 1984. Las exportaciones de cobre y de 
niquel disminuyeron en 1984 a 21,5 y 1:,3 kilotoneladas respectivamente, si 
bien en 1983 se registr6 un nivel sorprendente de 16,2 kilotoneladas de niquel 
exportado, pero ello se debio a las existencias acumuladas y al niquel 
refinado a partir de mata de cobre y niquel de Botswana (3 kilotoneladas). En 
el cuadro 3 figuran tambiin las exportaciones como porcentaje de la 
produccion, para cada aiio y para todo el periodo. Esto no es un buen 
indicador del consumo naLional debido a las existencias acumuladas y al metal 
refinado procedente del extranjero, pero la cifra par~ tn~o el periodo ilustra 
mejor la situaci6n y demuestra que practicamente no se consume niquel en el 
pais y que alrededor del 10% del cobre y un porcentaje similar del estaiio se 
destir.an a la industria local. 
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Cuadro 18 

lI2~Y~~i6n de mct1lc1 iw fC[[2121i 1~60-1~14 

Cob re Riquel Estano 

Millones de Millones de Millones de 
~iloto- d6lares de Dloto- dolares de dolares de 

.&Do neladas Zillbabve neladas Zimbabwe Toneladas Zillbabve 

1945 0,2 * 200" 0,1 
1950 0,1 * 105" 0,1 
1955 1,2 0,5 0,2" * 334" 0,5 

1960 15,1 5,1 0,1" * 724 1,0 
1961 15,0 5,3 0,3" * 807 1,1 
1962 15,2 5,5 0,4" * 795 1,4 
1963 18,5 6,5 0,6" * 591 0,9 
1964 16,5 8,3 0,8" 0,1 520 1,3 

1965 18,0 12,6 4,2" 0,4 511 1,4 
1966 16,0 13,7 4,0" 0,5 689 1,7 
1967 22,2 16,l 3,2" 0,2 875 2,0 
1968 21,0 15,1 0,3" 0,3 928 2,0 
1969 28,7 24,5 5,8 9,4 972 2,4 

1970 30,0 24,8 8,6 16,5 1094 2,5 
1971 34,4 20,5 9,3 16,7 !US 2,5 
1972 46,5 25,8 10,1 17,7 990 2,2 
1973 51,9 39,9 10,9 18,4 1138 2,5 
1974 47,5 45,8 10,7 20,5 1089 3,8 

1975 47,6 24,7 9,1 19,6 997 4,0 
1976 41,3 29,5 14,6 35,2 915 4,9 
1977 34,8 22,0 16,7 42,8 920 6,2 
1978 33,8 23,0 15,7 39,5 945 8,2 
1979 29,6 35,2 14,6 45,l 967 9,9 

1980 27,0 35,4 15,l 55,6 934 9,9 
1981 24,6 27,9 13,0 51,7 1157 11,3 
1982 24,8 26,8 13,3 49,8 1197 11,6 
J..983 21,6 32,9 10,2 43,l 1235 16,2 
1984 22,6 33,8 10,3 59,7 1209 18,5 

1978-84 184,0 92,2 7644 

" Concentrados * Menos de 50.000 dolares de Zimbabwe 

Fuentes: cso, l985a; MMCZ (fuente no publicada); CMZ, 1970. 
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Cuadro 19 

:ExDortaciones de metales no ferrosos (1978-1984) 

Cobre Biquel Estaiio 

Mill ones Mill ones Mill ones 
de dola- Por- de dola- Por- de dola- Por-

ICiloto- res de centa- ICiloto- res de centa- Tone- res de cent a-
mo neladas Zimbabwe je l/ neladas Zimbabwe je l/ lad as Zimbabwe je l/ 

1978 35,9 26,5 106 16,5 36,5 105 748 6,3 79 
1979 26,6 31,3 90 13,9 37,9 95 865 8,5 90 
1980 22,7 24,6 84 14,5 52,8 96 891 8,6 95 
1981 17,9 18,3 73 11,7 46,8 90 950 8,3 82 
1982 22,7 21,7 92 12,0 45,5 90 1030 9,2 86 
1983 24,9 33,7 115 16,2 67,8 159 1094 nd 90 
1984 21,5 31,l 95 11,3 63,0 110 981 16,6 93 

1978-
1984 172,2 94 84,8 104 6559 83 

l/ Porcentaje de la produccion (volumen) que representan las exportaciones. 

Fuentes: CSO, 1985a y 1985c; MMZ, 1964; MMCZ (fuente no publicada). 

3. Inversiones 

Los gastos netos de capital llegaron a alcanzar los 39,9 millones je 
dolar~a de Zimbabwe en 1981 antes de descender a 7,1 millones en 1982 (cuadro 
20); a\Dlque los correspondientes al estaiio aumentaron entre 1977 y 1982. Para 
el estaiio, los gastos de capital como porcentaje de la producci6n neta 
descendieron a \Dl nivel minimo de 7,6% en 1979, antes de recupe~arse y 
alcanzar el nivel m&ximo de 41,1% en 1982, seguramente debido al aumento del 
precio real del estaiio durante ese periodo. Para el cobre y el niquel, el 
porcentaje de la producci6n neta correspondiente a los gaatos de capital 
descendi6 al nivel minimo sin precedentes de 12,2% en 1982, debido a la 
depresi6n del mercado mundial. 

• 
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1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Cuadro 20 

Gastos netos de capital 
{en miles de dolares de Zimb~bve) 

Porcentaje de la Porcentaje de la 
producci6n neta produce ion net a 
correspondiente correspondimte 
a los gastos Cobre y a ~os gastos 

Estaiio l/ de capital niquel l/ de capital 

1078 37,9 18869 50,7 
1153 39,7 20134 43,9 
938 20,2 9545 25,3 
904 18,l 7960 21,1 
698 7,6 37884 69,2 

1223 12,8 14043 20,3 
2798 28,8 37083 68,7 
3245 41,1 3792 12,2 

l/ Incluyen.do la extracci6n, la fundici6n y la refinaci6n. 

fuente: cso, 1985b. 

4. Enerda 

Las principales formas de energia consumida en la extracci6n, fundici6n y 
refinaci6n son la electricidad, el carbon, el petroleo y el gasoleo. De todas 
ellas la mis importante es la electricidad, suministrada por la Comisi6n de 
suministro de Electricidad {ESC). 

En 1983, el 45% de los suministros de la Comisi6n {alrededor de 
2.000 millones de kWh) se destinaron a la mineria, si se incluyen l~~ 
fundiciones de ferrocromo, y en 1983-84 en la extracci6n y elaboraci6n de 
metales no ferrosos se consumieron 519 millones de kWh, ~quivalentes al 
43% del total consumido en las actividades de extraccicn, excluyendo las de 
ferrocromo {cuadro 21). El consumo en la extracci6n de niquel decreci6 un 
16% entre 1982-83 y 1983-84 debido al cierre de la Refineria de Metales de 
Base en septiembre de 1983. 

Desde 1979, las tarifas de electricidad casi se han quintuµlicado a 
precios corrientes, pero en terminos reales (previa deflacion) se han 
duplicado con creces. Estos aumentos han aometido a fuertes preaiones a la 
industria minera de los metales no ferrosos, sobre todo por coincidir con el 
comienzo de la recesi6n mundial. 



- 136 -

Cuadro 21 

Ventas de la Comisi6n de Suministro de Electricid&d para 
la extracci6n de metales 119 ferrosos 

lndustria consumidora 

lfiquel 
Cob re 
Estaiio 

Total metales no ferrosos 
Total mineria* 

Porcentaje de los me
tales no f errosos 

<en millones de ltWh> 

1982-83 1983-84 

378,59 318,52 
156,28 155,48 
44,78 45,30 

579,65 519,30 
1255,45 1199,98 

46,17 43,28 

* Sin contar la fundici6n de ferrocromo 

Porcentaje de 
variaci6n 

-15,87 
- 0,51 
+ 1,16 

-10,41 
- 4,42 

- 2,89 

Fuente: Comisi6n de Suministro de Electricidad, Informe Anual (1984). 

III. PRIBCIPALES PARTICIPABTES EB LA EXTRACCIOB, 
LA FUl'fDICIOB Y LA REFillACIOB 

1. IUJU!C.1 

Actualmente, toda la mineria del niquel esta controlada por la Bindura 
Rickel Corporation (BRC), filial de la Anglo-American, pero hasta 1983 Rio 
Tinto Zimbabwe (RTZ) (Empress Rickel Mine) tambien extraia niquel. La 
refineria de la RTZ (Refineria de Metales de Base, Eiffel Flats) trabaja 
todavia con mata de Bo~swana (BCL Ltd.). 

a) BincJura Nickel Corporation Ltd. CBNC> 

La BBC es propiedad en un 63% de la Anglo-American Corpo~ation 
Zimbabwe, que a su vez es propiedad en un 34% de Charter Consolidated 
PLC, con sede en Londres. La Charter es propiedad en un 30% de Minorco, 
con sede en Bermudas, controlada por Anglo-American-De Beers de 
Sudafrica. Anglo-American Services (Zimbabwe) Ltd. aporta servicios de 
gesti6n y tecnicos a la compania. 

En 1984, el capital total empleado por la compaiiia fue de 
178,6 millones de dolares de Zimbabwe, el volumen de ventas fue de 
76,9 millones de dolares de Zimbabwe y, despues de los impuestos, se 
registrc una perdida de 9,9 millones de dolares de Zimbabwe, 
arrastrandose 15,4 millones de 1983. La carga de la deuda de la compania 
ha aumentado drasticamente desde el comienzo de la recesi6n mu:idial, de 
4 millones de dolares de Zimbabwe en 1980 a 56,6 millones en 1984, que 
representan el 48% de los activos fijos. Desde su fundaci6n, la compafiia 

• 
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no ha pagado practica:nente ningUn. impuesto, dado que cuando su periodo de 
gracia fiscal concluy6, habia empezado va la recesi6n mundial y los bajos 
precios del niquel que trajo con.~igo dejaron un margen de beneficios 
imponibles muy escaso o nulo. 

b) Rio Tinto Zimbabwe Ltd. <BTZill,l 

La ITZim habia sido propietaria de una gran empresa productora de 
niquel, la Ellpress lUcltel 'line. Esta mina, establecida en 1967, fue el 
productor de niquel Ilia .&.....~rtante del pais. En esa epoca, las reservas 
de mineral se estimaban en 14,33 aillones de toneladas con una pureza de 
1,43% de niquel y cobre. La produccion comenzo en 1969 y se esperaba que 
continuara durante 20 aiios. Ro obstante, en 1981 la aina declar6 que 
disponia de reservas para tres aiios Ilia. Esta reduccion del periodo de 
laboreo de la aina se debi6 al auaento de los costos de explotaci6n, a 
las dificultades que planteaba la extracci6n de un voluaen considerable 
de reservas en pilares, al descubrimiento de que no habia prolongaciones 
del macizo mayor inicial y a la constante disminucion del precio del 
niquel. 

La mina se cerr6 a finales de 1982, y la Refineria de Ketales de 
Base (BMI) en Eiffel Flats en septiembre de 1983, al cesar los 
suministros de mata de BCL Ltd. de Botswana. La refineria volvio a 
abrirse en agosto de 1985 para refinar mediante el pago de una tarifa 
4,5 kilotoneladas de niquel y 5 kilotoneladas de cobre en mata de niquel 
y cobre de BCL Ltd. Las operaciones de refinaci6n mediante tarifa 
aportaran al pais 16 millones de dolares de Zimbabwe en divisas en 
concepto de tasas de tratamiento. Los metales son comercializados por 
los propietarios en Suiza (Centametall). 

En 1980, la Empress Rickel Kine pas6 a ser una filial de propiedad 
total de Rio Tinto Zimbabwe, que indemnizo a los demis accionistas de la 
compaiiia con acciones de R.T. Zimbabwe Ltd. a cambio de sus acciones de 
Empress Rickel Mining Co. Ltd. 

En los aiios 1973 a 1982, la compaiiia casi no pag6 impuestos, debido 
a que el final del periodo de gracia coincidi6 con la liquidaci6n de la 
mina. El gran aumento de la deuda durante los ultimos dos aiios de 
funcionamiento no se refleja, debido a que en aquel momenta era una 
filial de propiedad total de la RTZim que gestionaba los prestamos. En 
1982, el Gobierno concedi6 a la RTZim un prestamo de 2,7 millones de 
dolares de Zimbabwe reembolsables hasta 1987, aiio en que tendria derecho 
a convertir el saldo no reembolsado en acciones. A finales de 1984, este 
prestamo ascendia a 3,,43 millones de dolares de Zimbabwe. El total de la 
deuda a mediano y a largo plazo de la compania matriz era de 
29,3 millones de dolares de Zimbabwe en 1982, 25,1 millones en 1983 y 
22 ,4 millones en 1984,. 

2. k2l2ll 

La mayor parte de la producci6n de cobre del pais procede de las minas 
que dependen de la compania paraestatal Zimbabwe Mining Development 
Corporation (ZMDC), yen menor cantidad de Lonrho (Inyati) y ~ambien como 
producto derivado de la extracci6n del niquel. 
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a) La Zimb•lzve Mining DeveloD11ent Corporation CZMI>C> 

La ZMDC se fundo de conformidad con la ley Zimbabwe Mining 
Development Corporation Act de 1982 con el fin de realizar inversiones en 
la industria de llineria y de planificar, coordinar y ejecutar proyectos 
de desarrollo ainero por cuenta del Eatado. La compajiia empez6 a 
funcionar en noviellbre de 1983. En noviembre del aiio siguiente adquiri6 
los intereses en extracci6n del cobre de Zimbabwe de la Messina 
(Transvaal) Develo1111ent Coapany Ltd. de Sudafrica (messina). En el 
grafico l se present& la actual estructura del grupo. 

b) Corsyn C9D1olidated Mines Ltd. CL9nrho) 

La mina de cobre de Inyati ea propiedad de Corsyn Consolidated Mines 
Ltd., que es una filial de propiedad total de Coronation Syndicate Ltd., 
sociedad registrada en Sudafrica, que a su vez es propiedad de Lonrho PLC 
del Reino Unido. 

La mina dispone de una pequeiia fundici6n y una ref ineria propias en 
el mismo lugar. Desde 1980 todo el complejo es deficitario debido a los 
bajos precios del cobre en el mercado lllUlldial. Tambien se preveian 
perdidas de explotaci6n para el aiio 1985. Los gastos de capital en la 
mina, la fundici6n y la refineria han bajado radicalmente desde 1981. 

La producci6n de mineral ha decaido de forma considerable desde 
mediados del decenio de 1970, la produccion de cobre se ha reducido a l~ 
mitad y el total de la mano de obra corresponde al 39% del nivel de 
1975. la produccion por trabajador en la extraccion y en la fundici6n y 
el refinado parece recuperarse despues del bajo nivel registrado en 
1982. El porvenir de la explotaci6n no es muy seguro y debera liquidarse 
dentro de unos aiios si los bajos precios del cobre persisten. La pureza 
del mineral extraido ya se ha incrementado de un 1 a un 2% de cobre, lo 
cual ha reducido considerablemente la base de reservas. 

3. Estafio 

a) Kamativi Tin Mining Com0anv CIDCl 

Casi toda la produccion procede de esta mina, que es controlada por 
la empresa estatal Industrial Development Corporation (IDC), la cual 
posee el 91,3% de las acciones. Se est& negociando su venta a la ZMDC a 
su valor de inventario. 

El actual pasivo permanente de la compania es de unos 3 millones de 
dolares de Zimbabwe y desde 1981 se han registrado perdidas, a pesar del 
precio relativamente alto del estaiio durante ese periodo. Es probable 
que el reciente hundimiento del Consejo Internacional sobre el Estaiio y 
del precio mundial del metal hagan que la explotaci6n sea muy 
deficitaria. Asi pues, lo mas prohable es que el dilema del Gobierno 
consist& en subvencionar la actual explotaeion subterranea para mantener 
el empleo y los ingresos en divisas o autorizar au explotaci6n a cielo 
abierto linicamente, lo cual reduciria radicalmente los costos de 
producci6n pero al mismo tiempo entraiiaria an nUIDero considerable de 
despidos. En el cuadro 22 se indica la evoluci6n de los principales 
par&metros econ6micos y financieros de la Kamativi Tin Mining Co. durante 
el periodo 1973-1983. 

• 
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Aiio (a Producci6n 
31 de (toneladas 
die.) de eataiio) 

1975 997 
1976 915 
1977 920 
1978 945 
1979 967 
1980 934 
1981 1157 
1982 1197 
1983 1235 

- :40 -

Cuadro 22 

J•p•tivi Tin Mining Co. 
(91,3% de capital de la IDC) 

Bene!'i- Gastoa 
cioa 1/ de ca-
CP'irdidaa) pital 1/ Iapuestos 

51121 la25 0 
0,70 nd 0 
1,34 0,94 0 
2,14 0,90 0 
3,45 1,48 0,5 
2,75 2,46 0,4 
1,39 2,85 0 

(3,00) nd 0 
(0,78) nd 0 

Toneladas 
Mano de por tra-
obra Z/ bajador 

1548 0,64 
1396 0,66 
1388 0,66 
1578 0,60 
1627 0,59 
1635 0,57 
1692 0,68 
1709 0,70 
!688 0,73 

1/ Los beneficios y el gasto de capital se e%1)resan en aillones de 
dolares de Zimbabwe. 

11 Los datos sobre la producci6n corresponden al aiio civil y los 
relativos a la mano de obra se refieren al aiio que concluye el 31 de aarzo. 
Por esta raz6n se ban utilizado los datos sobre la man.o de obra 
correspondientes al aiio siguiente, por ejemplo, la producci6n de 1975 con la 
mano de obra de 1976. 

fucntes: Industrial Development Corporation, Informes Anuales; CSO, 
1985a (producci6n); Camara de Minas (mano de obra). 

IV. LOS PRIRCIPALES PARTICIPANTES EN LA TRAlfSFORMACIOR DE 
METALES NO FERROSOS 

Las compaiiias que consumen metales no ferrosos son muy numerosas, pero en 
esta secci6n solo se tratarin las principales compaiiias que consumen 
cantidades importantes de minerales. 

a) Central African Cables CCafca) 

Esta compaiiia, con sede en Harare, es con mucho el principal consumidor 
de cobre del pais. En 1985, ae compraron unas 2,2 kilotoneladas de cobre de 
MCM y de Inyati. La compaiiia es propiedad en un 75% de BICC del Reino Unido, 
con un 18% de capital local y un 5% sudafricano. Los principales productos 
son los cables y alambres de cobre y aluminio, aislados y sin revistir. La 
tecnologia empleada es de media a alta y la compania recibe asistencia tecnica 
de la empresa matriz. Las principales operaciones son el estirado, la 
extrusion y el trenzado. 

• 
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La aayor parte de la produccion de la Caf ca se destina al aercado local 
(90%), principalaente a la Coaision de Suainistro de Electricidad (ESC) y a 
los Ferrocarriles Sacionales de Ziababve (BIZ) para el plan de electrificacion 
ferroviaria. Las exportaciones suelen presentar aproxiaadaaente el 10% de la 
produccion, pero fluctlian considerable11ente y pueden llegar a un aix111e> del 
45% seg\in los pedidos, que tienden a ser especificos y no regulares. La 
aayoria de las exportaciones se destinan al aercado regional. 

b) Son Ferroos rteta1 Works CZiababvel CPnl Ltd • 

Esta c011paiiia con sede en Harare es de propiedad integra de Metr .. et, del 
Reino Unido. lllpezo a f1Dlcionar en 1957 y en 1983 sua ingresos eran de 3,3 
aillones de dolares de Ziababve, con un empleo total de capital de un aillon 
de dolares de Ziababve. En ese aisao aiio loa beneficioa fueron de 
700.000 dolares de Zillbabve y la coapaiiia empleo a 110 personaa. Los 
principales insUllOs ainerales son el silicio (Sudafrica), el antiaonio 
(Sudafrica), el plOllO, el zinc (Zambia), la chatarra de cobre (Ziababve) y los 
tochos de aluminio (Alumini1m1 Industries, Ziababve). En 1982, el consuao de 
insUllOs fue de unas 2,5 kilotoneladas de chatarra no ferrosa, 75 toneladas de 
plomo, 50 toneladas de zinc, 10 toneladas de silicio y 3 toneladas de 
antiaonio. 

Los principales productos son las aleaciones no ferrosas, el cobre 
aoldeado y las aleaciones de aluminio. La produccion actual correaponde 
al 80% de la capacidad; el 60% se destina al mercado nacional y el resto se 
exporta. 

c) All ftetal Founders Cpytl Ltd. 

Esta es una compaiiia privada con sede en Bulawayo que en 1983 registro 1Dl 
volumen de ventas de 900.000 dolares de Zimbabwe, activos fijos de 
180.000 dolares de Zimbabwe y beneficios de 150.000 dolares de Zimbabwe. El 
volumen de ventas se distribuyo por productos del modo siguiente: piezas 
fundidas ferrosas 25%, piezas fundidas no ferrosas 5%, utensilios sanitarios 
15%, componentes de aperos agricolas 10%, tambores de frenos 10%, bronce 
fosforoso 10% y estufas de combustible solido 10%. La compaiiia posee el 20% 
del mercado local de utensilios sanitarios y casi el 100% del mercado de 
prensas. 

d) Menashe and Son Cpyt) Ltd. 

Esta es una pequena empresa privada con sede en Bulawayo. Su produccion 
es de ingenieria general (75% de los ingresos), s~ldadura con resina (20%) y 
lingoteras (5%). Su volumen an~al de ventas es de unos 200.000 dolares de 
Zimbabwe. Sus principales insumos son el plomo (Zambia), el estaiio 
(Kamativi), el hierro en lingotes (Zisco), el aluminio (Al Industries) y el 
laton (Radiaton and Tinning). Toda la produccion se destina al mercado 
nacional, salvo la suelda, de la cual se exporta el 25%. 

e) Non-ferrous Die Casting CPvt) Ltd. 

Es una compania privada que empez6 a funcionar en Norton (cerca de 
Harare) en 1971 y en 1982 tenia aproximadamente en volumen de ventas de un 
millon de dolares de Zimbabwe. Sus porcentajes de ventas por productos son 
los siguientes: accesorios sanitarios (50%), accesorios electricos (20%), 
accesorios navales (10%), accesorios de riego (20%). Sus principales clientes 



son la indus!ria de la construccion (50%), la Comision de Slmlinistro de 
Electricidad y la Capco (20%), los fabricantes de equipo de riego (20%) y los 
constructores de barcos (10%). Toda la produccion se destina al aercado local 
excepto la de accesorios navales, que se exportan a Sudafrica. Las 
100 personaa de que consta su personal son locales. 

f) Floverdav Industries CPytl Ltd. 

Esta compafiia eapezo a funcionar en Bulawayo en 1966 y en 1982 alcanzo un 
volmen de ventas de 1,5 aillones de dolares de Ziababwe, aproxi.aad-ente. 
Sua productos se destinan en gran parte al c011ercio de la construccion y de 
los maebles: piezas estaapadas de laton (50%), piezas fun.didas por inyeccion 
a presi6n (SS), accesorios d011isticos (22S) y articulos de lujo (23%). Toda 
la producci6n se destina al aercado local, salvo la de ajustes para ventanas 
de la cual el 40% se vende a Suclifrica y el 2S a Ralavi. La plantilla, que 
consta de unas 130 personas, es integraaente local. 

g) Cecon ID,terprises CPytl Ltd. 

Es otra COllpaiiia de Bulawayo propiedad en un 30% de la IDC e illportante 
productora de aateriales basados en aetales no ferrosos. En 1983, las ventas 
fueron de 1,4 aillones de dolares de Ziababwe y los beneficios de 128.000. 
Sus principales productos son el oxicloruro de cobre (660 toneladas anuales) 
COllO fungicida para plantas de cafe, el sulfato de cobre (500 toneladas 
anuales) como activador para la flotacion y para forrajes para aniaales, el 
sulfato de zinc (250 toneladas anuales} como oligoelemento para fertilizantes, 
el cloruro de zinc (130 toneladas anuales}, el cloruro de amonio de zinc 
(70 toneladas anuales) para la galvanizacion y el soldeo, y el polvo y las 
raspaduras de zinc (160 toneladas anuales) para la tranaformacion de mineral 
~e oro y para pinturas. Se esta realizando una inversicin i.mportante de 
5 aillones de dolares de Zimbabwe para incrC!llentar la capacidad del mercado 
regional, que actualmente absorbe el 5,4% de la produccion. Una vez concluida 
la inversion, la produccion de oxicloruro de cobre aumentara a 1.320 toneladas 
anuales, la de sulfato de zinc a 500 toneladas anuales, la de cloruro de zinc 
a 260 toneladas anuales, la de cloruro de amonio de zinc a 140 toneladas 
anuales y la de polvo y raspaduras de zinc a 200 toneladas anuales. 

h) Rcdiator and Tinning CPytl Ltd. 

Esta compaiiia, que tambien tiene su sede en Bulavayo, es propiedad 
integra de la f amilia Hodgskin. La compaiiia comenz6 en 1956 y tiene 
actualmente un volumen anual de ventas de unos 5 millones de dolares de 
Zillbabwe y unos activos fijos de 1,6 millones de dolares de Zimbabwe. Sus 
principales lineas de produccion son los radiadores (70% de las ventas), las 
estructuras metalicas (20%) y los productos de metales no ferrosos y de 
aleacion (10%), principalmente tubos de laton extruido, barras, chapas y 
varillas. Sus principales clientes son las plantas de montaje de vehiculos, 
los talleres mecanicos, los fabricantes de productos de laton y los vendedores 
de ferreteria al por mayor. Los transportes absorben aproximadamente el 20% 
de la produccion, la industria el 75~ y la agricultura el 5%. 

1) Tinto Industries Ltd. 

Esta compania es una filial de propiedad integra de Rio Tinto 
Zimbabve Ltd. y fabrics una amplia gama de productos, principalmente ferrosos, 
pero dispone t .. bien de una pequena seccion de productos no ferrosos. Estos 
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son equipo de riego de aluminio, piezas fundi~as de laton y accesorios 
doaesticos de cobre. 

j) Ch,loride Zisblbwe CPytl Ltd. 

Esta empresa es una i.mportante consuaidora de plOllO para la producci6n de 
pilas hU.edas. La coapaiiia tiene su sede en Harare y es propiedad de la 
coepaiiia aatriz en el Reino Unido. En 1984, tuvo un volmaen de ventas de unos 
3 aillones de dolares de Ziababve, casi u:clusiv•ente de pilas. Actualaente, 
la coapaiiia esta poniindose en contacto con Lonrho para la eventual produccion 
de concentrado de plOllO a partir de ainerales de oro de Redwing. 

k) Algainium Industries Ltd. 

Esta planta es la principal consUllidora de aluainio del pais y es 
propiedad en un 38% de la IDC, en un 49% de Huletts Alminima of South Africa 
y en un 13% de Ziabank. En 1983 sus ventas alcanzaron un valor de 
9,8 aillones de dolares de Ziababve y sus feneficios y fueron de 944.000 
dolares de Zillbabve. Estas cifras representaron una disainucion con respecto 
a 1982 (11,7 y 1,81 aillones de dolares de Zimbabwe, respectivaaente) 
originada por la baja demanda de equipo de riego, causada a su vez por la 
sequia. La compaiiia empezo a flDlcionar en 1968 practicamente coll<> agente 
local de los productos de Alcan y progresivamente fue fabricando diversos 
productos acabados y semiacabados de aluminio a partir de tochos y de chapas 
de importacion. En 1982, adquirio la Tool.malting and Diecasting (Pvt) Ltd. por 
400.000 dolares de Zimbabwe con lo que aumento la gama de sus productos. 

Los porcentajes de las ventas por productos son: papel de aluminio 
(12%), productos Je aluminio o:truido (39%), varilla o:truida de 13 milimetros 
para Cafca (32%), chapas para la reventa (6%) y tubos soldados por electrodo 
de roldana para riego (11%). La division de moldeo a presion produce 
aproximadamente 100 toneladas anuales de piezas fundidas de aluminio, 
principalmente accesorios de riego. 

La compania domina practicamente al 100% el mercado de sus principales 
productos. Los sectores que adquieren esos productos son sobre todo la 
agricultura (riego), la industria de la construccion (marcos y accesorios), la 
energia (Cafca, varilla de aluminio) y los transportes (Zambezi 
Coachworlcs-Lonrho). 

V. LEGISLACIOR 

Derecbos de mineria. En virtud de la Ley de Minas y Minerales, la 
concesion del derecho a la exploraci6n y extraccion de todos los minerales es 
prerrogativa del Presidente. Para realizar prospecciones, es preciso obtener 
una licencia de prospecci6n o una Orden de Prospecci6n Exclusiva (Exclusive 
Prospecting Order). 

Impuestos. En !o referente a impuestos, repatriaci6n de beneficios y 
otras cuestiones fiscales, las companias mineras dependen de las leyes 
generales que rigen estos aspectos en toda la economia. El impuesto sobre la 
renta es del 45% de los ingresos imponibles de la compania. Las companias 
mineras se benefician de las siguientes concesiones: pueden deducir el gasto 
de capital inicial cuando se realiza o durante varios anos del periodo de 
explotaci6n de la mina hasta un miximo de diez; los gastos de exploraci6n 
pueden deducirse inmediatamente o acumularse para su compensaci6n por 
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ulteriores ingresos de la e%plotaci6n; t .. biin puede deducirse una prilla de 
agot .. iento equivalente al 5% del valor de la produccion del llineral, asi coao 
una prilla de reposicion para posteriores gastos de capital. 

lepatriaci6n. El capital de nuevaa empreaas extranjeraa puede 
repatriarse integr .. ente despuis de dos mos, una vez deducidas las cantidades 
ya remitidaa. El saldo puede entonces re11itirse durante un. periodo de seis 
mos en cantidades iguales. Las ccmpajiias extranjeras aistentes pueden 
repatriar el 50% de los beneficios netos COllO diTidendos, se gravan con un. 
f.apuesto del 20% sobre las accior:,es de no residentes. Se preve la exenci6n en 
el caso de laa cQllPdias aineras que pueden solicitar la autorizaci6n de 
remitir un. aayor porcentaje por tratarse de una inTersion en activos 
conauaibles. 

Prist1119s. Las coapaiiias con aia del 15% de capital extranjero no pueden 
solicitar en el pais prestaaos superiores al 15% de los fondos de los 
accionistas, so pena de perder el derecho a repatriar los beneficioa. Esta 
aedida tiene C'llDO finalidad alentar a las empresas extranjeras a traer nuevo 
capital extranjero al pais para nuevas inversiones de capital. Tambiin sirve 
para estimular a las compaiiias extranjeras registradas en el pais a buscar 
capital para la expansion local aumentando el porcentaje local de acetones y 
diluyendo asi el control extranjero. 

VI. VIllCULACIOll COii EL RESTO DE LA ECOllOMIA Y OTRAS ESTRATEGIAS 

Zillbabve tiene una capacidad considerable para la producci6n de articulos 
no ferrosoa acabados y aemiacabados, pero en general &e limita a la producci6n 
a pequeiia escala y para el mercado local. Los vinculos con los sectores de la 
economia que utilizan los productos, como la agricultura, los transportes, la 
energia y la construcci6n, son fuertes, aientras que los vinculos con los 
proveedores nacionales de metal son escasos. Mis de la mitad de los insuaos 
de metales no ferrosos para las industrias de transformaci6n se importan, si 
bien tres de ellos se extraen en el psis. A pesar de que alrededor del 15% de 
la producci6n de cobre y el 10% de la de estaiio se consumen en el pais, siguen 
import8ndose cantidades considerables de estos metalea, como por ejemplo 
chapas de cobre y hojalata. En el pais, casi no se consume niquel, ya que la 
industria sidenirgica local adn no produce aleaciones de acero. 

En general se atribuye a la extracci6n y elaboracion de minerales no 
ferrosos dos funciones principales en la industrializaci6n de un pais en 
desarrollo. De estas dos fun.clones la mis importante suele ser con mucho la 
de exportar los minerales a los paises desarrollados a fin de generar capital 
en forma de 4ivisas para promover el desarrollo del resto de la economia. En 
algunos casos, las compmias de los paises industrializados abren minaa con la 
finalidad especif ica de proveer de insumos brutos a las plantas industriales 
de sus paises de origen. La segunda funci6n, en general de poca importancia, 
consiste en suministrar las materias pr1mas minerales necesarias para la 
industrializaci6n local basada en los recurgos. 

Zimbabwe export& mas del 90% del valor total de SUS minerales no 
ferrosos. En 1983, los minerales y el metal en bruto constituyeron el 44% del 
total de las exportaciones de hierro fundido y de acero, ferrocromo y otras 
aleaciones, incluyendo el coque y el cemento, de las que los minerales no 
ferrosos representaron un 23%. Los minerales en bruto conatituyeron el 8% del 
total de las exportaciones, lus metales refinados, las aleaciones, el cemento 
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y el coque el 26,8%, y el oro el 9,1%, lo cual convierte al sector ainero en 
el mayor generadjr de divisas (504 aillones de dolares de Zimbabwe en 1983), 
seguido de la agricultura. 

Las industrias locales co11S1Jaen una pequeiia parte de los aetales no 
ferroaos. La situaci6n es algo aejor en lo que se refiere al hierro y el 
acero (20%), el carb6n (90%) y a.lgunos ainerales de aenor iaportancia de los 
que se consaaen grandes porce::itajes en el pais (fosfatos, bauxita, piedra 
caliza y otros ainerales industriales) • 

Por consiguiente, puede afiraarse que la aayor parte de la industria de 
los ainerales no ferTosos esta verticalaente integrada, ais en las econoaias 
de los paises industx:alizados que en l• economia local y que cuando se 
transforman localaente •inerales en productos acabados, eatos se dest:l.n.an • UD. 

aercado local liaitado. 

Esta situac16n en que la indwstria llinera genera capital (extranjero) 
para el desarrollo del resto de la econOllia seria viable si no fuera por dos 
inconvenientes. El priaero estriba en que, a diferencia de la agricultura, la 
aineria consUlle recursos no renovables, por lo que la duracion de la 
explotaci6n de un mineral es liaitada y es posible que lo~ recursos llinerales 
actualaente explotados exhaustivaaente para la exportaci6n tengan que 
importarse en el futuro cuando la economia haya alcanzado un grado de 
desarrollo en que estos ainerales resulten necesarios. El segundo gran 
inconveniente radica en que la relaci6n de intercaabio de la aayoria de los 
minerales disminuye constantemente, lo cual significa que para mante&er el 
aismo nivel de importaciones deben exportarse cantidades cada vez aayores. 

Entre 1979 y 1984, el valor medio por tonelada de los metales no ferrosos 
producidos en Zimbabwe aumento un 65% en dolares de Zimbabwe pero disminuy6 UD. 

26% en dolares de los Estados Unidos, y cabe seiialar que el valor real (previa 
deflacion) del dolar de los Estados Unidos tambien baj6 considerablemente 
durante este periodo, lo cual significa que la perdida real de valor fue 
bastante mayor. 

De lo anterior se desprende que el sector de los minerales no f errosos 
que esta verticalmente integrado en las economias industrializadas 
(suministrindoles mater!as primas y comprindoles bienes de capital acabados) 
se encuentra, a larg~ plazo, atrapado en un ciclo de degradacion de la 
relacion de inter~ambio. La otra funcion de la industria de los minerales no 
ferrosos, que es la elaboracion de materias prinmas para la industrializaci6n 
local, evita los problemas del empeoramiento de la relaci6n de intercambio 
pero tropieza con el obstaculo de las economias de escala. Para Zimbabwe, el 
desarrollo de una industria de bienes de capital en que se integrara una gran 
parte de au industria minera resultaria sumamente costoso, dada la demanda 
limitada de esos bienes en el mercado local, pero en algunos casos podria 
justificarse su costo. 

Las posibilidades de exportar bienes de capital acabados al mercado 
mundial son bastante limitadas, por ser Zimbabwe un pais sin litoral y debido 
a la recesi6n actual en el comercio mundial, pero la region (Conferencia de 
Coordinacion del Desarrollo del Africa Meridional, Zona de Comercio 
Preferencial) no solo ofrece un mayor mercado sino tambien una mayor base de 
recursos. El metodo mas viable para salir de la integracion unilateral en las 
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econoaias industrializadas, debida al estancaaiento y la crisis, es la 
autoconfianza colectiva en 1Dla estrategia regional de industrializacion basada 
en los recursos. 

La creacion de la Zona de Comercio Preferencial regional ha contribuido 
en cierto aodo a reducir las barreras arancelariaa y a prC1110ver el coaercio 
interregional, pero al final la aayoria de loa paiaea de la region no disponen 
de diviaas para pagar las iaportaciones tan necesarias de los paises vecinos, 
que a su vez no estan en condicionea de otorgar creditoa de exportacion en 
condiciones de favor, y tienen por tanto que recurrir a los paises 
desarrollados para illportar sus productos en concliciones us asequibles. Una 
estrategia regional de industrializaci6n basada en los recursos no se 
lillitaria al comercio y estableceria industrias regionalaente integradas con 
balanzas coaerciales aas equitativaa. 

Ba habido ya una cooperaci6n regional lillitada en la refinacion de 
aetales no ferroaos, concretamente en el caso de la aata de cobre y niquel de 
Botavana que se refina en Ziababve, y los concentrados de cobre de l!ozaabique 
pronto ae fundiran y se refinarin en Zillbabve. Sin embargo, en aabos casos 
Ziababve agrega valor a una aateria priaa de un pais vecino. Para que la 
integracion regional tenga exito, es obvio que debe haber equilibrio entre los 
beneficios obtenidos por los paises participantes. 

Actual.mente, tanto Zambia como Zillbabve intentan penetrar en el mismo 
mercado regional limitado de las semimanufacturas y los productos acabados de 
cobre y sus aleaciones. La integraci6n regional de la transformaci6n de 
metales no f erroaos requeriria la planif icacion del emplazamiento de las 
plantas de producci6n de 118JlUfacturas, a fin de lograr una distribuci6n 
equitativa de los beneficios y de evitar una duplicaci5n costosa. 
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LA INDCTSTRIA DE LOS ~ALES NC FERROSOS 
EN A!·!ERICA LATIUA 
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l. Introclucci6n 

11 pre•enta doc1m11tnto tiene camo objectiTO central preaentar una apretada 
•inte•i• de la• caracter!aticaa, per1pectiYa1 1 pol!ticaa del ••ctor de no 
ferroao1 de un conjunto de pa!••• de A-'rica latina, con el fin de pre1entar 
el....atoa que poaibiliten delinear ••trat'aia• altern.ativaa para el deaarrollo 
de lo• .. tale• no ferroao1 en la re1i6n que reapoadan a la nueva probl ... tica 
por la que atr&Tiesa A-'rica Latina • 

.6-'rica Latina en el pre•ent• viene atraveaanclo una fuerte criaia 
eatructural lo cual •• expre•• en un creciaiento dAil 1 coacentrado, en un 
deterioro prosreaiTO del n!vel de vida de lu &ranciH uyoriu, aai ca.no 
t..bifn en un deterioro del aector externo. 

11 Proclucto lruto Interno de ~rica Latina en 1985 crecio a una tua del 
2.8%, tua inferior al 3.2% re1iatrada el do mterior. 11 Proclucto por 
babitante crecio a 0.5% 1 tua equivalent• a la del atlo 1977. Si ae ezcluye al 
lruil, el proclucto por habitant• ae redujo en 1.5%. I.a tua ..Sia del alaa 
de lo• precioa al couuaidor aubio de 164% en 1984 a 610% en 1985. ui•i-.,, 
el balance de pasoa que en 1984 habia a ... rado Ull auperavit de 9300 aillonea 
de d6lare•, fue de •olo 300 ailloae• en 1985. Ill e•e atlo ._.rica Latina hizo 
un.a tranaferencia de recuraoa bacia el exterior de also 8'a de 30,000 aillonea 
de d6lar•• lo que aiplifico una reducci6n de la capacidad de i.8portaci6n de la 
re1i6n equivalent• a aproxi•dm nte 28% del valor de lu ezportacioaea de 
bienea 1 aervicioa. 

Lo ••llalado ea ezpreai6n de la 161ica de de•arrollo aesuida por la re1i6n 
que ha tenido a partir de la dkada de loa ciocuenta al aector induatrial camo 
•u el_..to ua di....Uador. 

Lo• pa!• .. de AMrica Latina, dentro de la divenidad que loa caracteriaa 
pero a au vez 8&1lteniendo el ... ntoa unitario• :important••• utiliaaron parte 
illportante de aus exportaciouea de •ua recuraoa primarioa para la iaportaci6n 
de uquinaria, imumoa 1 tecaolo1ia de fuera de la regi6n para el aector 
indu1trial 1 con el fin de auatituir lo• procluctoa induatrialea d~ conaumo 
final iaportadoa deatinado• a la• capaa de ingreao• alto• de la poblaci6n. 
Po•teriormente, el aector induatrial centra •u dinaaica en aua propiaa 
ezportacione• COllO conaecuenc:ia del agotaaiento del proceao de •uatituci6n de 
importacione•. 

· 11 proce•o de induatrializaci6n en .6-'rica Latina, bajo 1ua grand•• 
variant•• ante• •ellalada1 1 Ji bien gener6 un proce•o de creciaiento, fue 
incapaz de generar una •6lida baae de auatentaci6n nacional, aubregional y 
re1ional qua poaibilitara un de•arrollo 8'a integrado entre la induatria, la 
agricultura y la ainer!a,.aai COllO en el ••no del aiamo aector induatrial • 
.Aai.lli..0 1 •u l6gica de de•arrollo que reapondia Ilia a loa dictado• del .. rcado 
llUDdial que a la• nece•idade• interna1 1 no pudo contribuir de .. nera adecuada 
a la 1atiafacci6n de la• nece•idadea b .. icaa de la regi6D. 

La incapacidad del proceao de in.duatrializaci6n de creMr un ezced•nte 
c011ercial ha aermado la capacidad de lo• pa!••• de la re1i6n de 1enerar un 
ahorro nacional, lo cual ha conllevado a la neceaidad creciente de recur•o• 
fia.nc:iero• for"1eo1. En 19741 laa iaportaeion•• fueron aayorea a la• 
ezporcacionea en 7 ail aillone• de d6lare•, incr ... nciudo•• a 13 ail aillon•• 
de d6larH en 1980. Lue10 decreci6 como c< . ;1:-:. tncia dfl lH Mdidaa de ajuate 
tendientea a limitar lH illportacionH para '>· •. ;.f. ·ar la criaia. 
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En el per!odo entre 1975 y 1982 la deuda ezterna de la regi6n se 
illcrement6 en mis de 4 veces, de US$67 ail millones a aproxiaadamente los 
USS 300 ail aillones, y en 1985 alcan.z6 los 368 ail aillones. El creci.ai.ento 
ie la deuda ex~erna fue eztremadaaentc ripido en el per!odo 1975-1980, 
••cendiendo a una ta•• anual promedio del 25%, es decir auy superior a la de 
la• exportaciones que fue del 18%. Sinembargo, en 1985 coma consecuencia del 
••c .. o .onto de prist..a• recibidoa por la regi6n, la deuda ezterna de Aa~ica 
Latina ae increment6 apena• alga -'• de 2% con lo cual ae redujo en tirminos 
reales por prillera ve& en la historia reciente de la regi6n !I. 

El sector aine~talGrgico dentro del eatilo dominance de industrialiZ&
ci6n en Aa4rica Latina, ha deaellpe4.ado el papel de f:in.Dciador del desarrollo 
de la econa.ia al generar en alguno• pa!ses de la regi6n gran parte de las 
divi•a• neceaarias para la adquisicidn de bienes de capital, inaumos y 
productoa terainadoa para el normal funcionaaiento de sus econoai.as. Eate 
4e•arrollo principa1-ente bacia afuera del sector uo posibilito generar un 
excedente interno iaportante, por el deterioro de lo• t4rainoa de intercambio 
y por una transferencia importance de recuraoa al exterior coma consecuencia 
del pago de regalia• e intereaes por la tecuologia y pristamos recibiaos. 

En e! presence la aituaci6n del sector de no ferrosos se ha vitto 
agravada por la baja tendencial en el consuao y lo• precios en el mercado 
aundial de lo• metales no ferrosoa, lo que ha oc .. iOA&do una perdida 
iaportante de divisas para la regi6n, asi coao en algunos pa!ses la 
paralizaci6n y cierre de 11UChaa empresas principalaente de la pequefta miner!a. 

El presence docuaento contiene los casos estudio de Bol!via, Peru, Chile, 
Brasil, Venezuela, Colombia y Ricaragua. Cada uno de eatos pa!ses presenta 
niveles de rescrvas distintos, caracter!sticas esti:ucturales y agentes socialPs 
diferentes, poatulan casi en general ua desarrollo del sector de no ferrosos 
hacia afuera, y el iapacto de su d, arrollo canto cuantitativo coma 
cwalitativo en las ecoDOllias de estos pa!ses ha sido distinto. 

Ea algunos de los pa!ses el sector de no ferroaos ha sido incapaz de 
contribuir en forma poaitiva en el sector ezterno, llientras que en ocros su 
parti~ipaci6n ba tenido un impacto Ilia poaitivo ea la geaeraci6n del excedente 
interno. Por otro lado, las pol!ticas de desarrollo implementadas ban en 
determlnados casos posibilitado el incremento de las articulaciones del sector 
de no ferroaos con los deaas sectores de la econcmaia, mientras que en otros es 
practicamente un enclave dentro de la economia. 

!ate trabajo se sustenta baaicamente ea lo• easoa estudio para estos 
pa!sea elaborados por loa consultores de ONUDI Waldo Neves (Peru, Bol!via, 
Colombia, Brasil), A. Perez Montano (Nicaragua), A. Casal (Qiile), y A. 
Pryor-Var6n (Venezuela). 

!/ Cepal, Balance Preliminar de la Economia Latinoamericana, Diciembre de 
1985. 
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LA I~DUSTRIA DE LOS '.\1ETALES NO FERROSOS EN 30LIYIA 

I. !!!:SER.VAS DE KillUALES lfO FER.R.OSOS 

Bolivia tiene una enor.e riqueza ai.neral a n!vel nacional, principalaente 
eu lo• siguiente• ainerales: 

lstatlo: I• el ai.neral de .. yor iaportancia ecoadllica para el pa!s; se 
calculan reaerva• probadu-probable• de 636,000 'IMF, con leyes 
que fluctuin eutre el 1.18% y 1.37% de estafto. Las reservas • 
potenciale1 se estillan en 783,800 ?MF, las que hacen un total de 
1'420,100 na. 

Cobre: Se calculan 26,600 '1'MF de re•ervas probadas-probables de mineral 
de cobre de baja ley y 247,900 TMF de reaervas potenciales. 

Plata: La plata se encuentra en el territorio boliviano, con un n!vel 
de reaervas de 1.981 ?MF (probadas-probables) y ~.635 IMF 
potenciales, totalizando ambas 3,616 TMF. 

Zinc: Se cuenta con 1'007,700 DIF, coma re•ervas probadas y 627,700 
TMF de mineral de zinc, coma reservaa potenciales, con leyes que 
fluctuUi entre 9.9% y 10.14% de contenido de zinc. 

Plomo: Existen 106,700 TMF de reservas de plomo, identificadas como 
reservas probadas y 309,100 TMF de reaervas potenciales. La ley 
de plomo se estima en 2.12% y 2.30: de contenido fino. 

Wolfram: Se calculan 24,600 TMF como re .. rva probada con ley de 0.7% de 
W03 y 63,100 TMF de reservas po~eaciales. 

Bismuto: Boli~ia conaiderado coma primer productor de bismuto tiene 
13,600 'IMF de reservas probadas y 2,200 IMF de reservas 
potenciales. 

II. PB.ODUCCION MINEIO-M!TALURGICA 

El sector miner~tal4rgico de Bolivia ~ tenido en el per!odo 1976-85 
en general un comportamiento aegativo. A.si tnemos, que el estado, el mineral 
de mayor impacto en la economia boliviana, ~ presentado creci.mientos negativos 
a lo largo de todo el per!odo, presentando au. aayores bajas en 1984 y 1985, 
al caer la produccidn en 21.3% y 19.1%, r .. pectivamente. Los otros ~o• metales 
no ferrosos zinc y plomo que presentan producciones de cierta relevancia ban 
experi.meutado asimismo una ca!da en 1u produccidn en el per!odo bajo estudio. 
El zinc cayo ec su producci6n de 48.5 milloaes de toneladas mitricas en 1976 a 
38.1 en 1985; y el plomo de 16.4 miles de toneladas m•tricas en 1976 a 6.2 en 
1985. El cobre, que present& una produccidn no significativa tambiin tiene 
una declinaci6n en 101 niveles de produccida al reducirse ista de 4.8 miles de 
toneladas mitricas ea 1976 a 1.7 en 1985. Para mayor detalle ver Cuadro No. 1. 

En cuanto a las per1pectiva1 de creciai..sto del sector de metaler no 
ferro101, au puede sedal•r que en la actualidad ao exi•ten plane• de mediano 
ai largo plazo elaborado1, por lo que la• per•pectivas del sector minero
metalurgico se fundamentan basicamente en un coajunto de proyecto1 que estan 
en au f ase de implementacidn. 
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CUAWlO 1 

VOLUHIH DI LA PIODUCCIOH HINIRA DI IOLIVIA 1976, 1979-l9HS 

(Hile• d• toneladaa _.trice• de contenido 1 inoj 
- - - - -

Variacidn •orcentual •roaedio 

14' '"' 
l 'it10/ l'JU/ U114/ '"b:,/ 

Hlf> l" 1» 1910 1!111 1982 1913 1984 l'Jb) H7b l V 1!1 l""" l"IU l,,b .. 

&iTAllo (concent.) 2, ... 21.6 21.J 2t.8 26.at l).J '"·' 16.l -2.s -1.1 -2.4 -:H • .J -l!I. l 
coau (coacent.) .... 1.8 1.t 2.6 2.l 2.0 1.6 1.1 -iu.a S.6 1.1 -:tu.o u ... 
PLOMO \concent.) 16.4 U.4 11.2 16.I U.4 11.b 7.4 ... ~ -2.0 11.1 10.) -J1. J -lb • .l 
lllllC (coacent.) 48.S 44.l so.l 47.U 4).1 41.l l7.8 Jat. l -l.O 14.l -2.1 -u.1 0.11 
WOLPIAM (concent.) l.O l.l l.4 l.4 l., :i.1 2.4 2.1 l.l t.7 -2.9 -2:it.b -12.) 
PLATA (concent.) u.1 0.2 0.2 0.2 0 • .1 o.i 0.1 u.1 Jl.l u.o o.o -)0.U o.u 
AllTltlOlllO (concent.) U.l u.u u.s U.l 14.U 10.0 9.l 8.9 -).0 19.2 -11.8 -1." - ... .I 

OIO (q Uno) 810 948 1,620 2,064 1,249 l,Sll 1,210 S6J S. 7 11.0 -1.8 -11.0 -S).b 
..... 
Vl 
1-~ 

ftl&ll'l'ai Miaiaterio de Minerfa 1 Hetaluraia. 
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III. ESnUCTURA DE PB.OPIEDAD Y PB.IBCIP.ALES ACTORES DEL SECTOB. 

De1de 1952, aao en que fueron aaciona~izadal laa tres grandea empre1a1 
ainera•, la e1tructura eapreaarial del aector ha peraanecido invariable y se 
caracteriza por la existencia de trea grupo• productorea: 

Corporaci6n Hinera de Bolivia (COMIBOL) 
Kineda Kecliaaa 
Kiner!• Qaica. 

Adicional.mente, eziate un grupo de productores aineros, no encuadrado1 en 
loa grupos citados, que •• deao-ina "otro• ezportadorea". Se trata en e1te caso 
de operacione• aineraa, generalllente pequeaas y en algunoa caso• lledianaa, que 
tienen per.i.10• de exportaci6n directa. 

A) Corporaci6n Kiner& de Bolivia (COllIBOL) 

E1ta eapreaa, de propiedad del !atado loliviano, fue creada como resul
tado de la nacionalizaci6n de laa ainaa, realizada en octubre de 1952, 
llediante la cual fueron revertida1 al dominio del E1tado, todas las 
propiedades e instalacionea que pertenec!an a lo• consorcio• de Patino, 
Boch1cbild y Ar ... yo y que, h .. ta entonces, constitu!an la Gran Miner!a del 
pa!s. 

COKIBOL es la eapreaa ainera us grande de Bolivia y aU!l hoy d!a, el 
eapledor individual ..U illportante. Kantiene 23 operaciones de producci6n 
y 5 empre1as de servicio1. 

Tradicional.mente, COHIBOL ha 1ido y 1igue 1iendo el principal productor 
de estatlo de Bolivia y produce adeais 101 1iguiente1 rubros ai.nerales que 
son vendidoa coma concentrado•: plomo, cobre, complejo• de plata, cadmio, 
bismuto, zinc, wolfram y·otro1. 

En el contexto de au• 33 a4o1 de exi1tencia ha generado alrededor de 
la• do• terceras parte• de la• divi1as proveniente• de la ai.ner!a. COMIBOL 
alcanz6 a exportar en 1975, cerca dal 67% del total de exportaciones 
ainera1 1 el nivel Iii• alto alcan.zado, y en promedio para todo el per!odo 
1965-85, repre1ent6 el 57% del total exportado. 

B) Median• miner!a 

E1te 1ub-1ector productivo e1ta conformado principai.-nte por un 
conjunto de 20 a 25 eapre1as privadas, que significan alrededor del 20 al 
25% del total de la• exportacione1 ai.nera1. En ano• reciente1 1 1u parti
cipaci6n en diferente• rubro• ainerale• fue aproximadamente la 1iguiente: 

Antimonio 75-79% del total nacional 
E1taao 20-23% del total nacional 
Plata 10-12% del total nacional 
Plomo 18-25% del total nacional 
Wolfram 50% del total nacional 
Zinc 35-50% del total nacional 
Oro 40% del total nacional 

E1te grupo d~ empre1a1 re1ponde con mayor facilidad a 101 cambio• en 
101 mercado• inter.nacionales y a la• variacione• en la pol!tica 1alarial y 
monetaria. 

• 
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C) Kiner!a Ciica 

De acuerdo a un inventario de "Kina• Qiicaa", realizado en 1974-751 •• 

eatablecid la exiatencia de 5,000 propiedade• ainera• pequeftaa. 

Con el correr del tie.po, eate aub-aector, que en el paaado lleg6 a 
repreaentar haata un 15% del valor de la• exportacionea, en el Ultimo 
decenio repreaentd alrededor del 12%, con fluctuacione• entre 8.5% y 21.5% • 

La Kiner!a Qiica H Hpecialaente aignificativa en antimoDio y eata&>. 
La produccidn de pla.o y cobre ha diaainu!do dr,•tic ... nte por la 
disainuc:idn en la• cotizacione• de ••to• .. tales. 

Cabe aetlalar, que una caracter!atica de la ainer!a boliviana, que la 
diferencia de la aioer!a de lo• deala pa!ae• latinoawericanoa, •• au 
car,cter eaencialaente nacioa.al; la inveraidn ~rajera no ha adquirido 
todav!a la iaportancia que tiene en otro• pai••• de la Aa4rica Latina. Su 
participacidn del capital for'°90 1 que dentro del 1rupo de la Ki.ner!a 
Mediana alcanza alrededor de un S%, no repreaenta .U del 1% a Divel 
nacional. 

IV. LOS METALES NO FEUOSOS; SU IMPOITAllCIA ICOIDfICA 

La econa.ia boliviana ha atraveaado en lo• ultimo• Uloa, por una •awl• 
crisis, debido tanto a factore• pol!ticoa, coma econdaico• (proceao inflacio
nario ..C. grande de la hiatoria) y externo• con la ca!da de lo• precio• de lo• 
aineralea que influyeron aesativ ... nte en todo intento de recuperaci.dn econdmica. 

La participacidn del aector ainero-wetal4rgico dentro del PBI total para lo• 
aftoa 1970-1983, ae .ueatra en el Cuadro 2, obaervindoae que en la preaente 
d4cada repreaent6 cerca del 7% de la produccidn total, donde deatacd la 
.,roduccidn del eatafto, zinc, plata, pla.o y antimonio. 11 Hctor agropecuario 
participd con un_l8% en promedio en eae per!odo, aientr•• que el aector 
induatrial (donde 1e incluye a loa arteaanoa) lo hizo con un 15%. 

Sin embargo, ea convenience aetlalar que el sector ainero....tal4raico a peaar 
de tener una relativa baja participacidn en el PBI, tiene una contribuci6n 
deciaiva en la generaci6n de diviaaa para el pa!• que tiene una relevancia 
aignificativa en el funcionaaiento alobal de la ecoD011ia. 

La evolucidn del volumen y valor de la• exportacionea mineraa, •• mueatra en 
el Cuadro 31 donde para el per!odo 1979-1985 1 •• obaerva que la mayor 
participaci6n correaponde al e1tatlo 1 1eguido por la plata y Wolfram, entre otroa. 

El eatafto repreaenta casi el 70% de la• exportacionea miner•• de Bolivia, 
donde el 50% en promedio para la presence d•cada, correapondi6 al eatUlo 
.. tilico (que reci•n ae comenzd a producir a partir de 1975) y el 20% restante a 
concentrado1 de eate mineral. 
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La decliuaci6n de la• exportacione• de eatdo en lo• Ultimo• do• 
(1983-85) ae debi6 a la• enor.es dificultades ecoa6aic .. y adainistrativ .. 
enfrentada• por COMIBOL durance el per:!odo inflacioaario de 1983-85. La 
inflaci6n ha afectado al aparato productivo ainero en general, aunque en .. yor 
arado a la empresa estatal. En octubre de 1985, se cerr6 el •rcado del 
estdo, que operaba dentro de la Bolsa de Ketale• de Londre• y el precio de 
e•te •t•l cay6 de us*5.40/libra filla • os$2.4U/libra filla. desatanclo la 
cri•is 8's seria de la historia desde 1930. 

Las eatad:!•tica• de 1985 reflejan sdlo parcial.8esate est& situaci6n y 
falta ver toclav:!a su iapacto real en lo• aGo• futuroa, tanto a nivel interno 
ca.o a nivel aundial. Varias operaciones e•tafl1feraa en Bolivia ya ban 
cerrado y otras se ballan en proceso de cierre o redimenaiolYlliento. Ea de 
suponer en consecuencia, que el do 19\.6 acuae uaa reducci6n drutica de la 
proclucci6n de estatlo que, se eatilla en unaa 8 a 10 ail toneladas finaa. 

Le sigue en iaportancia la plat&, que participcS con un 11% de las ezporta
ciones totales en promec!io, para el ai..o per:!odo, babiendo exportado sue 
vol'-enes ala bajos de 80 y 52 IMF, en 1984 y 1985 respectivameute. 

T..t>i4n resaltan el Wolfram que aport6 entre el 8.6% en 1970, basta un 
S.2% en 1984 y 3.9% en 1985 de las ezportaciones totales, y el antimonio que 
de baber exportado por valor de 30,926 ail OS$ (15.1% del total) en 1970, baja 
a 15,900 ail usi en 1985 (6% del total). 

• 
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CUAlNlO 2 

PIOIMJC1'0 llUTO lNTll:lNO POI II.AHA& bl ACtlVlllAD IWNOHICA 

Alios 1970 - 1981 

(Millon•• de pe101 • precio1 con1tante1 de 1970 y en 1) 

l!UO l~H lHO U81 1Hl l~bl 

Aaricultur•. Ca&•, 
lilvicultur• 1 ~••c• us.1 11.V I. '/.O id.4 u.1 16.6 

lxplot1ci6' de Hin•• y 
Canter11 ! 10.l 10.0 1.1 7.3 1.:J 7.1 

1D41Getri• Manufacturer• 14. 5 u.1 16.l u.a 14. 7 14.7 

CoMrcio 11.6 16.0 ll. 7 14.7 lb.l 1:t. !I I' 
'-'' ....,, 

Servicioa 17.3 11.8 18.) 11.1 u.1 u.:; 

Otroe 22.2 23.2 21.4 2S. l U.) 20.) 

TOTAL Pll 12,310.0 16,417.0. u. 212.0 u,010.0 11,366.0 Ut,049.0 
(Millon•• pe101 bolivianoa 
• precioa de 1910) 

fUKM'l'Si ADu•rio ~1t1df1tico de ~rica L1tina. Kd. 1~194. CKfAL 

!/ _lncluye_extr1cci6n p•trol•r• ~u• h• r1pre1entado el 14 en pro..dio p•r• •1 parfouo. 



l) latai\o concentrado 
Vo lumen 
Valor 

2) Ealai\o aetAlico 
Vohmen 
Valor 

3) Cobre 
Vohmen 
Valor 

4) PLO«> 
Yoh.men 
Valor 

5) ZINC 
Vohmen 
Valor 

6) WOLFRAM 
Vo ha.en 
Valor 

-.,r PLATA 
Yohmen 
Valor 

CUADRO 3 

VOLll4EN Y VALOR DI LAS IXPORTACIONIS MINIRAS IN BOLIVIA 19'70 - 1985 
(En 'l'4 do contenido fino y en •ilea de USS) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1970 ' 1975 ' 1980 ' 1981 ' 1982 ' 1983 ' lAR4 ' l9M 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------·-··--
29,379 18,94'1 8,313 5,525 3,238 

102,024 49.8 129,730 41.5 139,349 21. 7 77, 199 13.9 41,015 

6 7,497 14,937 19,446 19,026 
23 o.o 51,738 16.4 251,234 39. 2 272, 116 49.0 240,743 

8,853 5,989 1,676 2,545 2, 139 
12,499 6.1 7,262 2.3 3,535 0.6 4,402 o.e 3, 126 

25,757 16,796 lfi,212 15,813 ll ,5ti7 
7,806 3.8 7,356 2.4 14,450 2.3 11,459 2.1 8,540 

. 
46,537 48,'102 46,236 44,681 44,543 
14,319 ., • 0 39,631 12.'1 36,6'19 5.7 40,423 7.3 38,395 

2,410 2,551 3,435 3,091 3,272 
17,577 8.6 22,253 ., • l 47,369 7.4 42,955 7.7 3,'176 

186 203 176 204 151 
10,531 5. 1 28,511 9. l 118,328 18.5 71,694 12.9 3'7,06'7 

2,509 4,663 
9.8 32,442 9.3 56,975 

13,968 15,818 
57.4 178,868 51.5 193,425 

1,926 1,333 
0.7 2,978 0.9 1,837 

9,342 2,540 
l.6 4,007 1. 2 1,007 

41,352 36~868 
9.2 33,372 9.8 37,278 

2,684 2,471 
8.1 20,00B 5.8 18,940 

158 80 
8.8 58,264 18. '1 21, 441 

• 

4,4:t1 
15.7 52,721 

12, 17~ 
53.l 136,960 

1,245 
0.5 I, 70!l 

1, 3fi!l 
0.3 5:17 

33, 941 
10.2 29,48fl 

1, 64'1 
r;. 2 10,291 

52 
5.9 10. 192 

20.0 

52.0 

0.7 

0.2 

11. l 

3.9 

3.9 

t·• 
\JI 
0 



8) 080 
Vol.._ 
••lor 

•> Ml'l'Dl>NIO 
CGDCentnclo -, .. tal 
Yob-. 
••lor 

10) lllNU!O 
CCMM:eatncto r Metal 
•01-. 
Valor 

U> onos 
Valor 

10TAI. llPOllTACIONIS 
(Nil• cle mt) 

C:UADllO 3 (cont. ) 

VOL...., Y YAl.OR DI LAI llPORTACIONll NINllAI IN IOLIYIA 1970 - 1885 
(Kn TN de contenido flno r en •II .. de US•> 

.. 

------------------------------------------------------------------~------------------------------------------1970 ' 19715 ' 1980 ' 1981 ' 1982 ' 1983 ' 1984 ' 1985 ' -----------------------------------------------------------------------------------·-------------------------155 - - 2 - 44 911 53'1 
169 0.1 - o.o - o.o 34 o.o - 8Sl 0.2 9,798 2.7 5,505 2. I 

11,578 11,917 12,823 17. 780 10,891 12,919 10,888 7,750 
30,828 15.l 17,141 e.a 28,433 4.1 34,305 8.2 17,789 4.2 18,318 4. 7 22,832 8.3 15,889 8.0 

623 612 547 2 7. 958 3.8 7,528 2.4 2,870 0.4 9 o.o 
1,069 0.5 1,703 0.8 1,079 0.1 850 0.1 918 0.2 410 0.1 407 0.1 428 0.1 

204,901 100 312,493 JOO 641,128 100 558,048 100 419,349 100 347,318 100 384,040 100 283,7~7 100 

-------------------------------------------------------
hlnS•: 11 Sector Minero cle lolivia. -------------------------------------------------------------~-·---· JUNAC, La P•a, loltvia, 1988. 

, .. 
"" ··I 
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La participaci6n del zinc. cuyo •alor bruto ha representado un pra.edio de 
aproxiaad-nte 8% de las exportacio11es de lo• ult:i9oa 20 dos-, es en realidad 
mucbo •nor, pues el pa!s recibe dnic-nte el 25% de eace valor bruto, 
gaat'-1cloae el reato en tranaporte, .. quila y refi.naci6a en el extranjero. 

Durante el per!odo, ••rioa rubroa aineralea han decli.nado subatanci&lllente 
au ezportacionea (debido a la baja producci6n). A.I! por ejeaplo. el biRUto, 
que haata 1975. arrojat>. una participaci6a pro.eclio del 3% del valor bruto de 
lu exportacionea, a partir de 1981 dej6 de ezportarae. La producci6n de 
bismato 9etilico cea6 en 1978, al haberse cerrado la fundicida de biS911lto de 
Tel..ayu pertenec:iente a COKIBOL. La cauaa de eata clecl:inaci6n fue la ca!da del 
precio, al haberse detectado datlo• a la aalud en el principal 9ercado de este 
8etal que ea la aplicaci61l faraac"1tica. lecifn en 1985, ae reanud6 la 
producci6a. al baber llC>atrado el precio uua recuperaci6n aignificativa. Bolivia 
ea el pau que tieae .. yor cantidad de reaervas de eate •tal en el mndo, y el 
dnico que produce bia.uto primario, ea decir c090 aineral de biamuto y ao coao 
aub-producto. 

El plOllO, que entre 1970 y 1980 significaba un 2.8% del valor de las 
exportaciones, con un pra.edio anual de 19,590 'IMF rebaj6 su illportancia a 1.1% 
durante el pedodo 1981-1985, con una exportacicSn pro.edio de 8,090 na. La 
cauaa principal en eate caso, aparte de la baja de loa precioa de eate 9etal fue 
la dificultad en encontrar auevaa reserves. Al presence, este conatituye un 
gr .. e problems pues ha impedido la pueata en .. rcha de la fuudici6n de pla.o
plata de l.arachipaapa, que requiere una alU..ntaci6n de 51,000 'IM de concentradoa 
de plomo con un coatenido de alrededor de 25,000 'IMF. El Gobieruo de la 
lepUblica Federal de Aleaania, que proporcioa6 el financiaaiento para la 
Fundici6n de ICarachipaapa, ha inici.ado recieate.eate ua programa de cooperaci6a 
para deaarrollar auevas reservas de minerales de plomo y plata. 

El cobre. que ha•ta 1975 arrojaba aiveles de producci6n de casi 6 ail ?MF, 
acuaa un& disminuci6a apreciable desde 1980, cuaado se cerraron varias 
operaciones privadas coma resultado de la caida ea los precio• del cobre. Hoy 
d!a, solo se aantieae en forma precaria la mina Corocoro de COKIBOL que produce 
cobre nativo. Esta operaci6a se balla entre las eapresas que probablemente 
s~rin cerradas pr6xim.smente. 

En for11& global. se puede observar que el increaeato experimeatado por lo• 
iagresoa de divisaa entre 1975 y 1980. se ha debido linicameate a subida• ea los 
precio• y ao as{ al aumento de los niveles de produccicSn. En el periodo 
1982-1985, ocurri6 t.abiea una baja ea loa voliimenea de producci6n, a cauaa de 
los bajo• precioa lo que geaer6 una reducci6n ea el iagreao de divi1as por 
concepto de exportaciones. 

Ea cuanto a las importaciones aiaeras, istas constituyeroa eatre el 7% y el 
14% del total de importacioaes del pa!s, mo1trando una teadencia creciente, 
sobre todo en lo que se refiere a miaerales aanufacturados que repreaeataron 
entre el 90% y el 96% de lo• minerale• importados ea el ai .. o per!odo {ver 
Cuadro 4). En lo que respecta al empleo, la participaci6n del sector 
miaero-metalurgico es limitada, solo contribuye con el 4% de la pobl~ci6n 
ocupada. 

• 
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Cuadro 4 

IMPOllTACIONES MIREliS 1980-1982 

(Hillones US$) 

1980 % 1981 !/ 

s.s 10 6.8 

Hineralee aanufacturadoe 54.S 90 100.8 

A) Total iaportaciones 
aineras 60.0 100.0 107.6 

B) Total iaporc~ciones 833.2 901.0 

A/B Parcicipaci6n ainera 
en total de 
iaporcaciones (%) 7 12 

Fuente: lnstituto Macional de !atad!atica 

!/ Eatimado 

% 1982 !/ % 

7 2.4 4 

93 65.4 96 

100.0 67.8 96 

486.0 

14 
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V. MAB.CO LEGAL Y COMEl.CULIZACION 

El cuerpo legal principal, que rige el desenvolviaiento de la actividad 
ainera en Bolivia, e• el C6digo de Kiner!a, aprobado mediante Decreto Ley 
7148, del 7 de .. yo de 1965. 

El C6digo de Miner!a cubre aapecto• •u•tantivoa y procediai.entos 
referidoe a exploracidll, explotacidll, beneficio, clerechoa y obligaciones cle 
lo• conceaionarioa, aua relacione• con el Eatado y el propietario del suelo, 
•erTidumbre, expropiacidll, extinci6n de concesiones, contratos, 
comercializaci6n de ainerales, etc. 

Ad~cionalaente, existe un conjunto suplellelltario de leye• y disposiciones 
legalea que cubre una aerie de defectoa de !nclole regl-.entario y 
aclainiatrati:o, referidos principalaente al funcionmaiento de lu principales 
mpreau del sector ainero, ca.o COMIBOL (Corporaci6a Kiner• de Bolivia), que 
aclainiatra toda la aineda eatatal, el Banco Minero de Bolivia, Eapresa 
aacional de Fundicionea, etc., que reflejan las principales medidas de 
pol!tic~ mi.nera adoptadas por el Gobierno. 

' 
Ta~ como refleja lo anteriormente expueato, el Eatado tiene un rol 

prepond,rante para la miner!• boliviana. A par.:e de su participaci6n a traves 
de la <=9rporaci6n Kinera de Bolivia (COKIBOL), mantiene varias otras entidades 
product~va• o de aervicios que eatin bajo la tutela del Mini•terio de Kiner!a 
y Ketalµrgia: 

Empresa Nacional de Fundiciones. (Funclici6n de estallo y antimonio. 
Incorporada actualmente a COKIBOL). 

Banco Minero de Bolivia. (Ente financiador y comercializador, 
, priacipalmente para la Kiner!a Pequefta y Cooperativa). 

Fondo Nacional de Exploraci6n. (Ente finauciador de capital de 
, riesgo para exploraci6n y desarrollo de reservaa). 

Servicio Geol6gico de Bolivia. (Trabaja principa~nte en 
, exploraci6n y geolog!a regional, perforaci6n de po,zos 1 geotfcnia y 

algunos trabajca de asistencia tcEcnica a mineros ~equeflos). 

' 

- , Instituto de Investigaciones Minero Ketalllrgicas. , (Investigaciones 
metalurgicas en desarrollo de procesos de concent~aci6n, beneficio de 
mi.nerales, piro e hidrometalurgia. Eacuela de Ki~er{a para tfcnicos 
medias}. 

- , SIDERSA. (Eatudia la poaibilidad de eatablecimiento de una iaduatria 
siderurgica en Bolivia). , 

• 

• 
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La coaercial~aci6n de aineralea en Bolivia la realizaba COMIBOL y la 
Kiner{• Kediana. quienea ezportaban directamente au producci6n ainera; a 
excepci6n de la Kineria aaica, que au• producto• aon comercializadoa por el 
lallco Minero de Bolivia (BAHill). Sin embargo, poaterior.ente con el fin de 
fortificar el control eatatal de las exportaciones aineralea de Bolivia, ae 
eatablece que el Banco Minero "·· continuari ejerciendo el .anopolio para el 
reacate y coaercializaci6D de lo• aiguieutes ai.neralea; oro, eatatlo, plomo, 
plata, antimouio, volfr-. biamato, zinc. azufre y lo• coaplejos de eato• 
ainerales" '}/. 

Tambifn se establece que lo• demi• ainerales no coa.iguado• en la liata 
anterior, podrin ser explotados y ca.ercializados por quienea eatuvieran 
autorizados legahlente. Para tal efecto, a6lo ae deben pagar las regalias 
vigentes al momento de au exportaci6n, por inter.edio de la adu.na del pa!s. 
Se deja eatablecido aa! que tales personas aolicitarin una autorizaci6n 
especial del Gobierno y deberin cuaplir deterainados requiaitos, con lo cual 
ae logr6 reglamentar el estableciaiento de for.as ca.ercializadora• en el pa!a 
que no ae encontraban noraad&a. 

En el fmbito de la ca11ercializaci6n interna de ai.nerales, el D.S. 6258, 
del 19 de octubre 1962, autoriza la coapra-venta en el pa!• de concentrado• 
ai.neralea coD contenidos .etilicoa, de haata el 10%, aieapre y cuando est4n 
destinado• a fundicionea nacionales o plant•• concentradoras de probada capaci
dad. Sin embargo, iapone taabi4D la obligaci6n de hacer conocer coD car4cter 
previo dichas rent•• a COMIBOL o al Banco Minero. 

Aabos decretoa fueron promulgados antes de la vigencia del CcSdigo de 
Kiner!a en 1965, el cual liberaliza aubstancialmente la actividad 
ai.nero-metalurgica y la coaercializacidn de aineralea, peraitiendo a los 
productorea aineros, comercializar libremente aua aineralea dentro y fuera del 
paia vendiindoloa al coaprador de au preferencia, excepto a loa pequetloa 
productores que aeguirin bajo el gobierno del Banco Minero. 

Mjs adelante, en 1969, ae eatablece el monopolio de las exportacionea de 
ainerales y metales, tanto de eapreaaa estatalea como privadaa, en favor del 
banco Minero, pero en la prictica no funcion6. 

En la actualidad, exiate li~ertad de comercializacidn, en virtud de lo 
dispueato por el D.S. 21060, ~cl 29 de agoato de 1985. 

].I Decreto Supremo 5697, del J febrero de 1961. 
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~ !!mus:=t:A JE ~s ME'!'ALES NO ?ERROSOS EN PERU 

t. IESEJlVAS DE MIHEIALES NO FEllOSOS 
. 

El Perli es un pa!s que tiene iaportantes reservas de minerales no ferrosos, 
principalmente de cobre, pla.o. ~inc, plata, y oro. 

Las reaervas de cobre en todo el pa!s son de aproxiaadaaente 27,724 miles 
de 'lM. En reaervaa potenciales ae tiene 103,000 millones de tMF. 

El plomo, el cual se presenta asociado con zinc, plata, cobre y otros 
metales, tiene reaervaa por un total de 5'181,862 '11t. Las reservas potenciales 
ae eatiaan en 12 millones TMF. 

Con respecto al zinc, as!aiamo, se presenta con plata, cobre y otros, en 
yaciai.entos polimetilicos. Las reservas en todo el territorio alcanzan 
14'293,000 TM. Las reservas potenciales se calculan en el orden de 25'800,000 
tMF. 

La plata principalmente se encuentra asociada con otros metales. Sus 
reservas alcanzan a 858'400,000 onzas en todo el territorio. Las reservas 
potenciales se calculan en 68,725 'IMF. 

El oro, metal precioso de gran interes estrategico tanto para el mercado 
interno como exteroo tambien se presenta en niveles importantes en el Perd. Las 
principales reservas se encuentran en las regiones de selva (3,297 miles de 
onzaa); en Arequipa {2,029 miles de onzas), en la Libertad (3,016 miles de 
onzas), y en Puno (3,970 miles de onzas). 

Tambien existen reservas en menor escala de metales asociados como: 
M!quel, que se presenta asociado al cobre y que alcan.za aproximad~nte 250,000 
'11f de reservas prospectivas. El arsenico tiene reservas por 201,140 'IMF 
asociado a cobre, plata y plomo; el antimonio tiene reservas por 111,600 TMF 
aaociado a cobre, plata y plomo; el bismuto tiene reservas por 11,250 tMF 
asociado a cobre, zinc y plomo. 

It. PRODUCCION MINERO-METALURGICA 

La producci6n minero-metalurgica no ferrosa en el Peru esti constitu!da 
bisicamente por cobre, plomo, zinc y plata. En el Cuadro No. 1 se presentan los 
niveles de producci6n de estos productos en sus distintas formas para el per!odo 
comprendido entre 1950 y 1984. En el Cuadro No. 2 se muestra los ritmos de 
crecimiento de las diferentes producciones. 

En lo que se refiere a la evoluci6n de las distintas producciones de. no 
ferrosos tenemos que en el caso del cobre, la tasa mis elevada d,e creciaiento 
fue alcanzada en el per!odo 1950-60. El ritmo anual de increme~to fue de 45.2 
po~ ciento. Este crecimiento fue menor hasta 1979, para luego ~ecrecer en un 13 
por ciento en 1981, recuperandose en 1982. 

En el plomo, al igual que el cobre la etapa de mayor crecimiento se da 
entre 1950-60, experimentando un incremento anual de 11.2%. Mis adelante 
muestra una tendencia ligeramente ascendente hasta 1983 para luego decrecer en 
1.7% en 1984. 
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La producci6n de zinc auestra una tendencia ascendente iurante 1950 y 
1970 del 10.3% y 9% respectivGlellte. Luego crece pero en niveles 11enores. sill 
llegar a presentar niveles negativoa. En 1984 lo bace en s6lo 0.3% a pesar de 
que alcanza su cotizaci6n mis alta. US$ c 40.7/lb. 

La evoluci6n de la plata ha sido constance llA!ltenifndoae en un nivel 
prcmedio de 46.000 ailes de on.zaa troy anual.mente en el per{odo 1980-84 • 



CUADkO 5 

VOLUHt:H UK PRODU~CIOH D~ LOS PklNCIPAL~S PRODUCTOS HlHKROS 1!1)0-l~ti4 

U50 UbU 1!170 !!lbU U81 1962 Hiiu 1~114 
Vo lumen Vo lumen Vo lumen Vo lumen Vo lumen Volu•n Voluaen Voluaen 

TH TH lh 'J.'H TH '1lt TH 'fH 

CODI 33,327 183,988 220,225 379,600 329,JOO 355,000 311,000 354,700 

Refinado 20,799 30,236 36, 178 223,488 200,400 224,536 194,66!# 225,649 
lliater 2,548 133,552 140, 741 125, 100 101,934 98, 107 99,659 100,642 
Concentradoa y Hineralea 9,!ibO ~u.200 l.:S,306 31,012 26,!lc»o 32,357 :U,67:t .td,409 

PLOHO 6l,Hl7 131,234 156, no 176, llO 171, 700 179,800 184,000 180,!#01) 

Retinado 31,8113 72,913 72,50!# n, 796 7:l,357 6!i. ll!i . OJ,805 70,l~O r' 
Concentradoa y Hineralea 2~,954 58,321 84,261 98,335 99,343 110,46) U0, 135 110, 710 0\ 

f:" 

I 

ZINC 71,4!114 J.!>1, 2 54 :it99,l36 4:lb,1.00 4J7,500 465,CIOO 476,CIOO 471,600 

Refinadoa y Productoa l, 344 32,}54 H,Oll U,652 Ult, !iU lb4,b7J UJ, !#06 152 I OIH de •·undic i6n 

Concentradoa y Hineralea 1b, !)U U4, 7UU 4!4!ti, 125 l62,541S JU&,563 300, 127 .1:.t:.t, 0~4 .J2), 5U 

PLATA (ailea oa. troy) ll,432 32,6)4 J9,836 43,074 43, 1)0 45, JOO 48,000 51, lOO 

Refinado o,~3~ lJ,!H1' 17, .:SClb 22,J)tii 21,237 :u,061· :tO,b!IJ 2),49~ 
ll:aterlina 100 6b9 &lb 161 --- 66 It 43 
Bliater y Barra• Hixtaa 5bb :it,4t>7 3, 7oo ~.uo 2,JJ~ 2,J)l 2. l.J~ 2,471 
Concentradoa y Mineral•• 5,8)9 15, ~19 11, !IJO l 7, 71.7 u 1 674 U,222 25,1«)7 ~5,094 

Fuente: Sociedad Hacional de Hinerla y Petr6teo 

* Se inicia la producci6n en 1953 
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:rr · VINCU"...O E?ITRE EL SEC'!'OR DE LOS ~"'TALES NO FERROSOS 

·y LOS JEMAS SECTORES DE LA ECONOMIA 

1. Demand• de biene• y aerYicioe del sector a:i.nero-.etalUrgico 

El sector de .etale• no ferroeoa, tanto en la faee de extraccidn y 
concentraci6n de ai.aeralee, ca.a en la de tru.formacidll, preeenta un 
cou..a illporcaate de W180• de lo• ~tro• eector••. Ell 1984 el couu.o 
por parte de la f .. e de eztracci6n 1 concentraci6n de ainerale• alcanzd 
aproziaaclamente S47,7 ai.llonea de dolaree 1 la de traa.formacidn 626 1 4 
ai.llones de dolarea. 

El sector de =-etale• no ferroeo• preaenta una fuerte articulacidn con 
el aector .amafacturero. En aua actividadea de extracci6a y 
concentracidn de aillerale• aprozillad..eate el SJ por ciento de lo• 
iu..o• utilizado• prOYienen del aector .anufacturero. Ea cuanto a la 
trauformacida, el coaaUllO de producto• induetriales represent• 
aproziud._ate el Z8 por ciento del total de iaauaos conauaidoa. Ea el 
cuadro No • .3 ae preeenta la d ... nda de bienes y servicios del sector 
ai.aero-metaldrgico. 

2. Demanda de producto• ai.aer~talurgicos 

Como couecuencia del conteaido metilico que poaeen lo• productos 
b'8ico• aiaer~tal.trgicoa ao ferroaoa, eatos son d ... ndados por la casi 
totalidad de las Actividades Ecoa6micas consideradas, a fin de ser 
empleados priacipa1-ente para la elaboracidn de manufactura• inte~ia• 
ae! coao insumos para la elaboracidn de otro• productos. 

Esto• producto• aon b'8icamente; plata refiaada, cobre refinado en 
fora.a de wire bars, citodos y alaabr6n, plOCDO y zinc refinado en 
lingotes, as! como otro• productos secundarios tales coma bis11Uto, 
cadftio, ·indio, selenio y telurio, estos ultimas producidos en la 
refiner!a de Ceatroa!n a partir de la recuperaci6n secundaria de lodoa 
an6dicoa. 

Loe ainerales y coaceotradoa metilicos de cobre, zinc, plomo, plata y 
otros (US$326'976,400) son demandadoa coma tal, por la .Actividad 
Ecocdaaica Traasformacida de Ketales no Ferrosoa para la elaboracida de 
productos b'8icoe. 

Una deaanda importance acusan lo• aiaerales no aetilicos 
(US$llS'071,900), conform.ado por calizas, yeso, arcilla, baritiaa, etc., 
que son empleado• por diversas Actividadei Econ6micas destacando 
Coaatrucci6a (US$83'303,800, aproximadameate 73% del total). 

Del aniliaia global del Cuadro 4 ae inf iere que ae preaeataa caaoa de 
Actividadea Ecoadmic~• importances, cuyaa neceaidadea de productos 
biaicoa se puedea coaaiderar incipiences, ya que acuaan un menor conaumo 
relativo; ello ae debe a la cr!tica aituaci6n induatrial que experiment6 
el pa!a. 
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CDADl.O 7 

DEllAIQ)A DE BIDES Y SEaVICIOS DEL SECTOll KillEl.0-METALUGICO 

(1984 - Kilea de USS) 

ACrIVIDAD ECOllOMIC& 
BIDES ~ SECTOI. KillEIO-

SEl.VICIOS METALUICICO 

Procluctoa Agro-pecuarioa 

Proclucto• Minero• 

Mineral•• 1 concentradoa de cobre 

llineralea 1 concentradoa de zi.Dc 

Mineralea 1 concentradoa de plata 

Otroa aisaeralea 1 concent ... tilicoa 

llineralea no .. tilico• 

Procluctoa aanufacturadoa 

Electricidad y agua 

Trabajoa de co ... trucci6n 

Servicio• de tr .... p. 1 camunicacione• 

Servicio• f inanciero• y ••auro• 

Servicioa diveraoa 

COllSUMO TOTAL 

IEMDIUACIOIES 

PDSORAL OCUPADO TOTAL 

REKUHEIW>OS 

NO UMUREIW>OS 

FUENTE: Memoria BCl 1984-1985 

EJTIACCIOK Y COllC. 
DE KillEIAIES 

DEJWml 

3,096.0 

801.5 

801.5 

290,874.2 

71,446.0 

93.8 

51,901.6 

13,048.8 

116,398.1 

547,660.0 

191,378.8 

56,648 

45,800 

10,848 

% 

0.57 

0.15 

53.11 

13.04 

0.02 

9.48 

2.38 

21.25 

lOO.O 

Inatituto Nacional de Eatad!atica 

(1) 
!xcluye plata. 

TUllSIO&HACIOB DE (1) 
METAi.ES IO FEllOSOS 

DEIWIDA 

418.9 

320,330.9 

96,918.6 

36,510.7 

169,179.5 

17,180.6 

541.5 

173,561.5 

72,288.8 

131.6 

17,391.2 

13,881.4 

28,403.6 

620,407.9 

57,126.9 

11,550 

li,550 

0 

% 

0.01 

lS.47 

5.83 

27.01 

2.74 

0.09 

27.70 

11.54 

0.02 

2.78 

2.22 

4.53 

100.0 



CUADRO 8 
DIMANDA DI PRODUCTOS MINIRO-MITALUROICOS 

(1984 - ailea USt) 

lllNBS MINllW.IS Y CONCINTRADOS MINIRALIS 
Pia«>/ PLATA HO .. TALICOS 

ACTIVIDAD ECOIOtlCA COBRI ZINC Y OTROS (•) 

PROD. IAllCA DDUNDA 
NIN ... T. !OTAL 
HO naa. <'*> ' -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROD. AOROPIC. CAZA Y SILVIC. 
PISCA 
BXTRACCION DB PITROLEO 
IXTRACCION DI MINBRALIS 

.FAIRICACION PRODUCTOS 
LACTIOS 

ILAIOaACION Y 
PRESIRVACION DB PISCADO 

11.ABORAC. KARINA 
Y ACllTI PISCADO 

ILAIORACION Y 
RBFINACION AZUCAR 

FABRICACION OTAOS PROOUCTOS 
ALIHENTICIOS 

ILABOR. BIBIDAS Y PRODUCTO 
DBL TAIACO 

FABRIC. DI TBXTILBS 
FABRICACION DI CALZADO 
FABRIC. DB MUBBLIS 

DI MADERA Y METAL 
FAB. PAPIL Y PROD. DI PAPEL 
l._,ltlSION Y IDICION 
ru. PROD. QUIN. 

BASICOS Y ABONOS 
Fil. PROO. FAllCACIUTICOS 

Y MIDICAMIN'IOS 

3,646.2 

421.8 
801.5 

10.9 

1,274.9 

l '1. 3 

126.'1 
16.0 

3, '131.., 

111.4 

98.9 

2,182.3 

260.8 

339.3 

256.2 

38.'1 

53.4 

514.l 
18.4 
56.5 

'1'10.9 
'113.6 
929.0 

U, 126.4 

363.5 

3,548.2 0.62 
98.9 0.02 

421.8 0.0'1 
2,983.8 0.523 

260.8 0.06 
I 

339.3 0.06 ..... 
°' (II 

256.2 0.045 

49.6 0.008 

1,328.3 0.23 

631.4 0.093 
16.4 0.003 
66.5 0.009 

'170.9 0.13 
840.2 0.15 
944.0 0.16 

14,868. l 2.69 

4'14.9 0.062 

... / ... 
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CUADRO n (cont. ) 

--------------------------- ------------------------ --------------------------------------------------------
111"88 MINIRALIS Y OONCINTRADOS 

PUN>/PLATA 
jCTJVIDAD ICOIOIICA 008RI ZINC Y OTROS ( t) 

ru. DI OTllOS Pll>DUCTOS 
QUINIOOS 

ru. PllOD. DI CAUCHO 
Y PUSTIOO 

ru. PROD. MINll. NO tsrAL. 
SIDllUIOU - - 6,81'1.4 
ftANSF. tsrALIS NO nllROSOS 96,918.6 36,610.'1 186,360.l 
FAI. PllOD. NETALICOS DIV. 
OOllST. MAQUINARIA 

NO ILICTRICA 
CONST. MAQUINARIA 

Y IQUIPO ILICTRIOO 
OOMST. DI MAftlIAL DI TIWISP. 
ru. onos PllOD. MANUF. DIV. - - 1,369.6 
PllOD. Y DIBTllII. 

IUk.'"ftlCIDAD Y AGUA 
OONSTRUCCION 
OClllllCIO 
ftANSPORTIS Y CXHJNICACIONIS 
SAUID PlllVADA 
PllOVllDORIS DI SIRVICIOS 

OUllRNMmNTALIS 

MINIRALIS 
NO •TALIOOI 

382.9 

2oa.1 
13,904.8 
4,365.'1 

541.5 
363 • ., 

32.9 

10 • ., 
a&.3 
10 • ., 

4.8 
83,303.8 

2'11.5 
458.5 

l, 121.8 

PROD. IAIJCA DDCANDA 
MIN. •T. TOTAL 
NO nn. <**> • 

1,888.8 2,2'11.5 0.40 

613.4 878.5 0.15 
112.8 14,011.8 2.46 

8,503.2 18,81d.3 2.91 
29,931.8 34'1,262.5 80.58 
11,892.1 12,245.8 2.14 

869.9 902.8 0.16 t. 
0\ 

'" 
2'1,213.2 21,223.9 4.15 

'1, 184.9 '1,241.2 1.26 
28,288.8 29,669.1 5.18 

243.5 248.1 0.043 
1,081.9 84,391.'1 14.12 - 211.5 0.05 

314.'1 113. 2 0.13 
23.0 23.0 0.004 

146.4 1,261.2 0.22 

------------~-- --~---------·~-----------~--· --- - ----------------------------------
TOTAL OONSIN) 96,918.8 36,510.'1 193,64'1.l 115,0'11.9 131, 152. 9 513,201. 2 100.0 

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

- 16.91 8.3'1 33.'18 20.08 22.88 100 

-----------------------------------------------------· ------------------------------ -··---
b!nb: Memori• ICI 1984-1986. lnatituto llllcional de Plaltic.cion; Jnetituto Nacional de l•tlMli•tica. 
(*) Conaidera IMl•n Tunfateno, Molibdeno, l•tafto ., Anti11onio. 
(**) Se denomiun productoe bulcoe aquelloe de •lt• KK1r••• (irefiMdoe). 
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3. lelacionee inter-sectoriale• entre lo• sectore• 
ainero-wetalurgico y energftico 

La oferta de la energ!a no renovable en el Perd, creci6 a wi ric.o 
aayor respecto de la renovable, sobre todo la del recurso ~· caro 1 el 
petr6leo. Por el contrario1 la tenclencia del uso del petr6leo en el 
81111do es 1 precis ... nte a la iAYersa, es decir 1 decreciente. 

La letla 1 el baguo, etc., se aau.tienen pr,ctic ... nte constantea 1 en 
t4raino• absolutoe 1 repruentando el 28% del origen de la energ!a 
utilizada, frente a sol ... nte el 6% que alcanza la bidroenerg!a 1 recurso 
del que diapone en abuudaacia el pa!s. 

Las reaervaa probadas del coque siderdrgico y la antracita para 
generar energ!a son grande• en el Percl 1 capaces de un abaateciaiento por 
•arias d4cadaa; no obstaate 1 lo utilizado·apenas represent• el 0.5% del 
total de la• fuentes. 

En cuanto a la d.,..ada 1 encontramos la estructura t!pica de un pa!s 
en desarrollo, donde el aayor conauao es absorbido por los sectores 
resideacial 
y comercial (38.7%); el sector industri.&l consume un porcentaje reducido 
(17.9%). El aector ainero-.etal4rgico alcanz6 apenas, en el ailo 1980 el 
7.4% del total; 4sto refleja, entre otras cosas, el poco valor agregado 
del aineral que export• el Peru; fsto es cr!tico considerando que del 
total de las exportaciones del pa!s, alrededor del 50% provienen de la 
ai.ner!a. El Cuadro Ho. S presenta la deaancla de energ!a por sectores. 
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~dro 9 

DEKANDA DE ElfEllCIA POR SECTORES 

(En ailes de toneladas equivalentes de petrdleo: TEP) 

1970 1980 

SECTORES TEP % TEP % 

lesidencial y ea.ercial 3,190 40.6 3,822 38.7 

Sector PUblico 164 2.1 321 3.2 

Transporte 1,679 21.4 2,260 22.8 

Agropecuirio y AgroindU.tria 553 7.0 351 3.6 

Pesquer!a 662 8.4 305 3.1 

Hi.nero-Metalurgico 367 4.7 734 7.4 

lnd'1stria 1,101 14.0 1,776 17.9 

No Energitico* 146 1.8 331 l.3 

TOTAL 7,862 100.0 9,900 100.0 

Crecia. Anual 

1970-80 

1.8 

6.9 

3.0 

-4.4 

-7.4 

7.1 

4.9 

8.S 

2.l 

E!aborado a base del "Balance Naciooal de Eaerg!a" drie 1970-80. 
Miaisterio de Eaerg!a y Kinas • 

* lncluye la produccidn proveaieate del ceatro de tratamiento de gas, como 
Bexaao y gas para la produccida de fertilizaates y la producci6a de 
refinados como el asfalto, solventes, aceit~s, grasas y bagazo dedicado a 
lo• tableros. 

Fuente: Revista Expansi6a No. 3. Oct 85/E~e 86. Pig. 57. 
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IV. ESTB.UC'IUIA DE PaOPIEDAD DEL SECTOR. 

En 1968. la producci6n bruta nacional provelda en un 31% de eapresas extran
jeras ubicadaa en nueatro pa!si SS% de privadaa aacionales y 13% de estatales. 
Eataa cifraa cambiaron en 197S. al incrementar el Eatado au participaci6n direct• 
en la producci6n. Laa eapreaaa extranjeraa redujeron au participaci6n ~n la 
producci6n a un 20%. cediendo terreno tanto a 1 .. privadaa nacionales COllO al 
Eatado. La participaci6n extranjera ae redujo en .U del 50%. al paaar del 87% 
en 1968 a 33% en l97S (Ver Cuadro lfo. 6). 

La ..tner!a en el Peri puede cluificarae en trea srandea eatracoa: 
Kineda • Kediana Kineda y Pequea. Kineda. La Gran Kiner!a coufor.ada 
cuatro principalH eapresu: Minero Peri. Hierro Peri, Centroa!n Peri y 

Gran 
por las 
la 

Southern Peru Copper Corporation. De eataa eapre•••• las tres prilleraa 
percenecen al Sector Pdblico y la Ultima ea un cou.orcio confonmado por 
compaaias extranjer .. y el sector privado. Esta ae dedica principablente a la 
ezplotaci6n de cobre y hierro. alc•azaado nivelea pra.edio del 89% para el 
prillero (proveaiente principablente de los yaciaientos de Trquepala y Cuajone. 
propiedad de la Southern; Cerro Verde de Minero Peri y de Cobriza. Yauricocba y 
Korococba de Centrom!n Peri) y 100% para el aegundo (provenience de Marcona). 
Ta.bi•n tiene el total de producci6n de .olibdeao. Para el ploao y zinc, 
represent• un 40% para cada uno respectiva.eate (ver Cuadro Mo. 7). En el 
ultimo quiaqu'°io repreaent6 el 69.4% del Valor Bruto de Producci6n, 59.3% del 
Valor Agregado, 57% del pago de i.apuesto y 46.6% de la maao de obra !/. 

La Mediana Kiner!• es en gran parte polilletilica y el capital accionario es 
.. yoritari..eate nacional. form.ad• por 40 eapresas (aeis de ellas de capital 
extranjero). Produce en proaedio el Sl% de la producci6n de plomo, 64% de placa, 
52% de zinc y aporta con el 2S% del Valor Bruto de Producci6n, absorviendo el 
43% de mano de obra del sector. 

~ Pequetla Kiner!a. estrato biaico coma pionero en la exploraci6n y 
descubriai.ento de nuevaa Ilia.as que puar.u a engroaar la Mediana y Gran Miner!a, 
esti for.ado por 300 eapreaas calificad•a como Pequenoa Productores Minero• y 
2.000'aineroa arteaanales. todoa de capital nacional (principalmente dedicados a 
la explotaci6n de oro en Madre de Dioa). Su aporte al Valor Bruto de Producci6n 
es del 6% y 10.3% de abaorci6n de maao de obra. En cuanto a la producci6n de 
aineralea. contribuye en promedio con un 2% del cobre. 7% de plomo, 7% de plata 
y S% ~e zinc. En la producci6n de oro aporta con el 50% de la producci6n total. 

!/ ' 
~uario de la Hiner!a Peruana 1984-85. Wilfredo Huayta. 

• 
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CUADRO 10 

PERU: DISTRIBUCION DBL PRODUCTO IRU'IO INTIANO POR RBODllN DI PROPIIDAD (PorcentaJ••) 

!_!t.§_I 1_1_7-a 
HBSAS AORICULTURA PISCA MINIRIA INDUSTRIA PII TOTAL AORICULTURA PllCA MINIRIA INDUSTRIA Pll 'IOTAL 

------------------------------------~ - ------- ---------------------------
lxtnnJeru 25 25 8'1 3'1 31 0.3 10 33 30 21 

Prlftdu 
75 75 12 M fifi GO 10 1'1 415 46 

119clonal• 

•tatalea 1 8 13 80 50 19 23 

.Auto• .. tlonarl.. -- 1 50 6 10 

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

l)mt1: lnatltuto Naclonal de Planlflcacloa. Concentraclon de la Producclon ., letructura de la Propieclad. 
Cuaderaoe de Planificacion No. 3. Cuadro No. 31, u .. 1980. 

, ... 
-4 
IJJ 



CUADRO 11 

RSTRUCTURA ftl LA PRODUCCION MINIRA POR BSTRATOS (en %) 

---------------- ... ---------------------------1955-------1900-------1975------··isao _______ i9il4 ____ _ 

~QQHILC.nn 

Gran Minert a 
Median• Mineria 
Pequefta Mineria 

e~Qr~L!nu 

Oran Minerla 
Mediana Mlneria 
Pequefta Minerh 

UH~L!nll 

Oran Minerl a 
Mediana Mineria 
Pequei\a Mlneria 

ftATA_{M!!!!-~!-~D!!!l 

Oran Minerla 
Median• Mineria 
Pequefte Minerie 

HIBJmO 

l'Y!D!!: Sociedad de Minerta y Petroleo. 

100.0 

62.15 
32.15 
4.93 

100.0 

35.13 
60.96 
3.90 

100.0 

69.85 
28.64 

1.50 

100.0 

33.18 
61.49 
5.32 

100.0 

100.0 

83.84 
14.05 
2.10 

100.0 

25.43 
70.08 
4.47 

100.0 

41.16 
55.89 

3.12 

100.0 

20.48 
73.15 
6.36 

100.0 

100.0 

76.26 
20.72 
3.29 

100.0 

30.84 
64.68 

4.46 

100.0 

42.25 
65.91 

1.83 

100.0 

26.73 
68.00 

fi. 25 

100.0 

100.0 

87.58 
10.51 
1.89 

100.0 

39.14 
51.96 
8.90 

100.0 

41.02 
53.36 
5.60 

100.0 

26.74 
68.67 
4.57 

100.0 

100.0 

91.92 
6.51 
1.55 

100.0 

38.38 
54.74 
6.87 

)00.0 

40.59 
54.58 
4.82 

26.87 
65.05 
8.07 

~· -~ 
~ 
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V. PllDCIPALES AGENTES DEL ESTADO PllOHOTORES DEL DESAR.IOLLO 
DE LOS METAi.ES NO FEJUlOSOS 

Existen cuatro entes del Estado creados para fomentar el desarrollo 
ainero: COFIDE, MINERO PERU, MIHPECO y EL BANCO MIHERO. 

1. Cofide 

Cofide fue creada HgUn el Art. 24• de la Ley del 12.6.81 para actuar 
coma interaediaria financier• para la promoci6n de proyectoa y el 
financiaaiento de nuevas eapresas en concordancia con la pol!tica y 
planes del Eatado. 

Las l!neas de cr•dito que adainistra Cofide, en general, no son 
aplicables para financiar la inversidn correspondiente a exploracidn, 
deaarrollo y preparaci6n de ainaa. Sua recuraoa ae orientan principal
mente a financiar la adquiaicidn de aaquinaria y equipo para aina y 
planta de beneficio, para lo cual ademia de sua recursoa propios cuenta 
con l!nea• otorgada• por el Banco ~dial, la Ezport Development 
Corporation de CanacU, el Fondo de Inversioaea Regionalea, etc., lo• 
cuales van dirigidoa preferentemente a la Mediana Kiner{a. 

2. Minero Peri 

Puede, segun el Art. 3• de la Ley del 4.3.81, efectuar iover1iooe1 en 
otra• eapresas con el objeto de explotar proyectoa ainero• deatro y fuera 
del pab. 

Ro bay referencias ciert•• acerca del .onto de las inveraionea 
efectuadas. Sin embargo, de 11&11era general, 1e puede indicar que eata• 
inveraiones, dada la dif!cil situacidn econcSmica de la lapresa, ban 1ido 
auy reducidas. 

3. KinpeCO 

Como consecuencia de la p•rdida del control aonopdlico de la 
coaaercializaci6n de minerale1 y metalea, Kinpeco ha iapleaeotado un 
prograaa de f inanciamiento a corto plazo a la Kediana y Pequeaa Miner!a 
en forma de capital de trabajo, adelanto por mineral en Cancba Plant• y 
Cancba Kina, de tal aanera que pueda contar con produccione1 cont!nuas; 
actividad que viene desarrollando en forma muy din .. ica con fondos 
provenientes de sua operaciones comerciales a ser cancelados por el 
prestatario en un plazo de 6 meses y con inter•••• de mercado • 

4. Banco Minero 

Loa recur101 que administra el Banco Minero 1e orientan a proyecto• 
de la Pequea.a y Mediana Miner!a con 4nfaais en la priaera por 1u car•cter 
promocional para f inanciar la adquiaici6n de maquinaria y equip0, plant•• 
concentradoras y capital de trabajo de las ai ... a, adicionalmente 
financ~a inversiones de exploracidn, desarrollo y preparacidn de mina1. 
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Vl. LOS KETALES MO FEJUlOSOS: SU lKPORTANCIA ECONOHICA 

La •iner!a eat• conaiderada COllO 1ector e•tratigico para el desarrollo de 
la econom!a peruan•i •• el ••• iaportante generador de divi1a1 por concepto 
de exp.>rtacione1; a1i co.o tiene un impacto relevante en 101 ingreso1 del 
E1tado. a travfs de la recaudaci6n de i•pue1to1 y en la 1eneraci6n directa e 
indirect• de e9pleo. Aliai1110 cuaple un importante ~ol diDa11izador de otros 
aectore- de la economia nacional. 

11 1ector •inero-.etalurgico en la decada del 70 contribuyo en pra.edio 
con Ull 6% del Proclucto lruto InterDO 1 luego ae ha aantenido en nivele1 8'1 o 
.eno1 e1tables entre el 4% y S.4%. Si se incluye a las Industrias Met•lica1 
l&1ica1 la participaci6n alcanza un 7.8% en 1970. 9.3% en 1980 y 9.9% en 1985. 

Con respecto a las exportaciones •undiale1, la ainer!a peruana particip6 
coo un 6.9% en cobre, 8.21 en plomo, 6.8% en zinc y 1.41 en hierro. para el 
per{odo 1978-80. 

El 1ector ainero-.etalurgico represent• mis del 40 por ciento de las 
exportacionea totalea del Perll. Loa principales productos de exportaci6n son 
cobre, plomo. sine, plata y hierro. Entre ell•• el aayor aporte en divisas 
correaponde al cobre, contribuyendo • lo largo de los ultimas 30 aao1 con 
aproximadamente la •itad del total de ingreso1 por exportaciones •ineras (ver 
Cuadro llo. 8). 

• 
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VII. LINEAMEM'l ·'lE POLITICA 

En general ae puede aenalar que en la actualidad no ae disponen de planes 
de mediano y largo plazo para el deaarrullo llinero-.etalurgico. Loa ulti.mos 
se realizaron en 1979 ("Plan de Desarrollo Minero a Largo P!azo 1979-1990, 
Proyecci6n al afto 2000") yen 1982 (Plan Sectorial de Mediano Plazo 1982-85); 
y actualaente el sector ae rige biaic ... nte por leyea de emergencia. El 
gobierno actual ha coocebido al sector ainero COllO el Fioanc:iador del 
Deaarrollo Nacional y ha planteado caeo objetivoa principalea loa aiauientea: 

Desarrollar el potencial y nuevaa re•ervas y diversificar la 
producci6n ainero-.etalurgica pra.oviendo el incremento del valor 
agregado de lo• productoa aineralea, a fin de dia..aizar la induatria 
nacional e incrementar las export&cionea. 

Fomentar la explotaci6n de lo• producto• ainerale• aia ea~able• tanto 
a mediano y largo plazo; asiai.81IO de lo• polilletilico• por aer loa 
de mayor diversificaci6n. 

Promover el desarrollo de la Gran Kiner!a, incrementar la producci6n 
de proyectos poli.aetilic~• y aur!fero• de Mediana Kiner!a y 
promocionar la producci6n de la Pequefta Kiner!a a travfa del aumento 
de unidades ainera• a fin de conseguir un desarrollo integral dcl 
sector. 

Atraer la inversi6n extranjera y aumentar la inversi6n nacional en 
pro del desarrollo del ~ector. 

Todos estos objetivos se pienaan alcanzar bajo l!neas eatrat~gicas de 
acci6n teniendo como principalea poatulados: 

Fomentar la participaci6n de la actividad privada en el deaarrollo 
del sector cor=espondiendo al Estado la ~plotaciun de yaci..aientoa 
conocidoa; dirigida hacia mineralea de mejor situaci6n comercial. 

Dictar medidaa de financiaaiento adecuadas para el sector de Kediana 
Kiner!a y en especial para la Pequefta Kiner!a. 

Entr~ lo• proyecto• que dari prioridad el Gobierno eatin lo• sicuientea: 

l) San Antonio de Poto y Lavaderos de Madre de Dioa (Oro) 

4) Antamina (Polimetilico) 

3} Tambo Grande (Polimetilico) 

4) Bayovar (Foafato• para la agricultura uacional) 

5} Alto Chicama (Carb6n) 

6) Relaves de Marcona (Cobalto) 

7) Macusani, Provincia Carabaya, Puno (Uranio). 
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LA nmusnIA DE LOS METAi.ES NO nuosos Ell CllILE * 

I. KIQR.&J.ES HO FEll.OSOS 

l. leaervu 

CODELCO, la corporaci6n del cobre de Chile, •• propietaria de lo• 
yaciaiento• cupr!fero• de Qauquicamata, Salvador, a!o Blanco y El Teniente. 
Aullque la• re•erva• lli8 iaportante• se encuentran en Chuquic ... ca, au 
contenido de cobre e• el aia bajo. En Salvador, que e• el yaciaiento lli8 
pequefto, el contenido de cobre es el -'• alto. En el cuadro •i&uiente 1e 
indican la• re•erva• y el contenido de cobre de lo• diferente• yaciaiento•. 

Yaciaiento 

Chuquicamata 
Salvador 
Andiu 
El Teniente 

Cuadro 13 

le•erva• de cobre 

(llilloae• de tcn.elada•) 

le•erva• 
inicialH 

5 974 
466 

1 501 
5 523 

Contenido 
de cobre 

0,97 
1,19 
l,08 
l,08 

2. Evoluci6n de la producci6n 

le•ervu 
en 1985 

4 909 
257 

1 430 
4 858 

Contenido 
de cobre 

0,81 
1,12 
l,06 
0,98 

En el per!odo 1975-1984, la producci6n global de la• aina• en e1tudio 
auaentd de 46.324.000 a 83.037.000 tonelada1. Entre 1980 y 1984 •• 
regiatr6 un auaento del 28,6% en la produccidn. En 1981 bubo una 
reducci6n de la producci6n a cau.a de una buelga de cerca de 42 d!a• en la 
min.a de El Teniente. El cuadro 2 indica la evoluci6n de la produccidn 
minera de CODELCO. 

3. Fuerza de trabajo 

La fuer&a de trabajo esapleada en la• minu •• de 7.329 per•ou• 
aproximada-.nte. El nivel de empleo ••• alto e• el de El Teniente con 
3.143 per•ona1 y el -'• bajo el de Andina con 735 per•ona•. La• 
operacion•• de concentracidn aeneran empleo para 2.074 per1onaa: 830 en 
El Teniente, 727 ~n Chuquicamata, 287 en Salvador y 230 en Andina. !n el 
cuadro 3 •• 1eftalan lo• nivele• de empleo en la• operacione• de extracci6n 
y concentraci6n. · 

~ !l pre1en:e e1c~dio de 14 indu•tria de lo• metal•• no ferro•o• en Chile •• 
concentra exclusivamente en l~ produ~ci6n de cobra por la empr11a c1tatal 
CODELCO-Chile. 



Aflo 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1'384 
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Cuadro il· 

Producci6n ainera 

(aile• de toneladaa) 

Qiuquicaaata !/ Salvador Andina El Teniente TOTAL connr.o 

14 522 8 567 4 215 19 020 46 324 
20 413 8 606 4 516 20 476 54 011 
27 050 8 624 4 825 20 226 60 715 
26 479 8 543 4 365 20 664 60 051 
29 599 8 651 4 328 21 122 63 690 
29 810 8 728 4 982 21 024 l/ 64 544 
28 685 9 021 5 318 19 627 ''];/ 62 651 
36 493 11 838 5 267 2l 250 7f:J 848 
38 982 12 191 s 6J.S 24 136 80 924 
38 727 12 495 "'! 251 24 564 83 037 

l/ Azufr~ y 6xido. 

~/ Huelga de 12 d!as en 1980 y de 42 d!aa en 1981. 

Cuadro 15 

Empleo en las operaciones de extracci6n y concentraci6n 

Yacimiento 

Chuquicamata 
Salvador 
Andina 
!l Teniente 

Kina 

l 545 
l 906 

735 
3 143 

Planta de concentraci6n 

727 
287 
230 
830 

4. Consumo intermedio en las oparaciones de extracci6n y concentraci6n 

Loa principale~ insumo1 comerciales para las operaciones de 
extracci6n son electricidad, petr6leo, exploaiv~a, hormig6n y madera. En 
el cuadro 4 1e indican loa principales icsumoa utilizadoa por cada una de 
las diferentes minaa., Con respecto a las operaciones de concentraci6n, 
loa principales inaumos comerciales son electricidad, acero y productos 
qu!micos (reactivos, etc.). 
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Cuadro l~ 

Consuao intermedio en las ainas 

Chuquic ... ta 1980 l98l 1982 1983 1984 

• 
Explosivoa (toneladas) 18 495 19 880 18 072 18 184 22 525 
leudticos (unidades) 705 
Petr6leo C-3) 43 384 44 935 49 589 46 761 51 265 
Ener;!a elictrica (akWh) 66 387 56 464 61 833 62 224 74 567 

Salvador 1980 1981 1982 1983 1984 

Explosivoa (toneladaa) 1 143 l 186 1 218 l 251 1 529 
Petr6leo (m3) l 257 
Madera (aile• de pies) 2 898,9 2 425,7 l 575,8 l 779,2 1 943,6 
Acero 2 246 3 134 3 758 
Bormigdn (_.)) 24 293 27 669 35 716 35 503 33 689 
!nerg!a elictrica (JlkWh) 32 258 32 722 32 705 37 159 41 463 

Andina 1980 1981 1982 198~ 198';. 

Explosivoa ~to~eladas) 282,2 308,5 179,0 212,0 251,0 
Petrdleo Cm ) 791 l 235 898 
Bormigdn (ml) 4 748 4 491 2 618 
!nerg!a elictrica (llltWh) lS 504 16 009 l2 6i2 13 850 15 408 

!l Teniente 1980 1981 1982 1983 1984 

!xplosivoa ~toneladas) 1 069 898,5 1 170,2 l 376,l l 374,3 
Petr6leo (m ) 683,9 917,5 l 345,ts 
Madera (miles de pies) 4 175,2 3 983 3 374,2 3 186,2 3 364,6 
!nerg!a el4ctrica (llltWh) 68 203 64 226 68 001 76 710 83 339 
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Cuadro:: 

Consuao intermedio en las operaciones de concentraci6n 

Cluquic ... u. 

Electricidad (kWh x 106) 
Acero 110liencla (ta) 
Caliza (100% CaO) ( tm) 
leactivo flot. Co~re (ta) 
leacti?o flot. Kolib. (tm) 

Salvador 

Electricidad (kWh x 106) 
Acero molienda (tm) 
Caliza (100% Cao) Ctm/ 
leactivo flot. Cobre (ta) 
leactivo flot. Molib. (tm) 

Andina 

Electricidad (kWh x 106) 
Acero molienda (ta) 
Caliza (100% CaO) (tm) 
leactiva flot. Cobre (ta) 
leactivo flot. Kolib. (tlll) 

El Teniente 

El•ctricidad (kWh x 106) 
Acero aolienda (tm) 
Caliza (100% Cao) (tm) 
Acido (100% d2S04) Ctm) 
Reactivo flot. Cobre (tlll) 
Reactivo flot. Molib. (ta) 

1980 

. 309,l 
20 340 
17 JOO 
2 260 

16 700 

1980 

134,5 
6 650 

20 200 
530 

2 930 

1980 

104,5 
4 070 
6 320 

285 
l 15'1 

1S80 

418,6 
15 620 
20 100 
43 700 

l 970 
2 6C'O 

1981 

297,7 
19 260 
17 000 

2 200 
16 700 

1981 

133,3 
6 800 

22 700 
530 

2 900 

1981 

106,2 
4 340 
7 920 

308 
l 130 

1981 

386,l 
13 090 
21 400 
3'/ 800 

l 790 
2 610 

1982 

386,4 
2S 860 
29 400 

2 610 
16 900 

1982 

162,4 
8 630 

30 000 
710 

3 090 

1982 

102,4 
4 030 
4 110 

'176 
l 450 

1982 

459,4 
15 440 
17 800 
39 200 

l 800 
2 790 

1983 

431,4 
28 700 
30 900 

2 640 
16 100 

1983 

166,9 
8 810 

27 600 
l 090 
2 ~JO 

1983 

113,4 
4 450 
5 180 

285 
l 280 

1983 

448 
15 180 
28 600 
29 900 

l 870 
2 850 

1984 

431,0 
28 860 
33 000 

2 920 
15 000 

1984 

167,7 
8 370 

3ll 500 
l 230 
2 890 

1984 

143,l 
5 500 
7 840 

315 
2 360 

1984 

495,8 
16 180 
24 400 
39 300 

2 090 
2 970 

• 



• 
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II. OPEllACIORES DE ELABORACIOM 

l. Capacidad de producci6n 

Laa inatalaciones para la obtenci6n de cobre aon lo• fundidorea de 
Qauquic ... ta, Salvador y El Teniente y lea refin•r!a• de Chuquicamata y 
Salvador. La capacidad inatalada de loa fundidore• se aide en funci6n de 
la cantidad de concentradoa que pueden fundir p~r• proclucir cobre bl!ater 
y la capacidad de la refiaer!a en funci6n de la procluccidn de citodoa. 
11 cuadro aiauiente indica lA capacidad inatalada de lo• fundidorea y laa 
refiner!aa. 

Qauquicamata 
Salvador 
El Teniente 

Cuadro 18 

Pundidore• 

3 100 ta/d!a 
900 ta/d!a 

2 800 ta/d!a 

lef iner!aa 

365 ooo r.a/ano 
100 000 ta/&no ..... 

El porcentaje de recuperaci6n de cobre en las diferentea inata!acio
nea de elaboraci6n var!a entre el 92% y el 96%. En la• inatalacionea de 
Chuquicamata el porcentaje de recuperaci6n aumentd del 93,7% en 1981 al 
94,3% en 1985. En las inatalacionea de Salvador el porcentaje de recupe
raci6n paa6 del 95,5% al 96% durance el miamo per!odo y en laa de El 
Teniente del 95,3% al 96%. 

Entre 1976 y 1984, el porcentaje de recuperacidn de cobre de CODELCO 
aumentd en el 23% aproxi.madaaente. La producci6n aument6 de 854,1 
toneladaa IMftricaa en 1976 a 1.049,7 tonelsdaa -'tricaa en 1984. 

2. Inveraionea 

En el per!odo comprendido entre 1976 y 1984, las inveraionea 
realizadaa para aumantar la capacidad de fundicidn fueron del orden de 
106,1 millonea de ddlarea. Para aumentar la capacidad de refinacidn ae 
invirtieron 22,2 millonea de ddlare1 durance el miamo per!odo. 

En el per!odo en examen ae efectud tambi•n una cuancioaa inverai6n 
para mejorar las inatalacionea de elaboracidn existences a fin de 
incrementar la productividad de lo• activo1 diaponiblea. Para mejorar loa 
fundidorea existences ae invirtieron 154 millonea de ddlarea y para incre
.. ntar el rendimienco de la• refiaer!aa 43,6 millonea de ddlarea. En el 
cuadro 7 ae iadicaa las inveraionea efectuadaa durance el per!odo 
1976-1984. 
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Cuadro 19 

Inversiones 

(ai.llones de d6lares de 1984) 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Total 

Inversiones para 
aejorar las ins-
talaciones exis-
tentes 
a) fundidores 27,1 23,1 35,7 19,2 19,4 10,3 7,l 6,3 51 8 154,0 
b) refined•• 3,2 4,9 4, 7 1.1 6.2 6,7 4,2 3.5 2,5 43,6 

total parcial 30,3 28,0 40,4 26.9 25,6 17,0 11,3 9,8 11,3 197,6 

Inversiones para 
incrementar la 
c:apacidad 
a) fundidores 3,2 7,1 0,0 16,6 .s..s 15,2 28,6 18,3 1193 106,l 
.» refinedas 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o 8,9 1391 22,2 

total parcial 3,4 7,1 0,0 16,6 5,8 15,2 28,6 27,2 2414 128,3 

Total 33,7 35,1 •40,4 43,5 31,4 32,2 39,9 37,0 3597 325,9 

3. Consumo intermedio 

Los princ:ipales insumos c:omerciales ut1iiz~dos en los procesos de 
fundic:i6n y refinac:i6n son la elec:tricidad y loa produc:tos refractarios. 
En las ope?ac:iones de elaborac:i6n de Chuquic:amata el c:onsumo de elec:tri
cidad auaent6 de 247,7 kWh x 106 • 29a,2 kWh x 106 en el per!odo ' 
comprendido entre 1980 y 1984. En Salvador, el consumo de elec:tric:idad 
fue pr4c:tic:amente el mismo, 65 kWh x 106 en 1980 y 68,6 kWh x 106 
en 1984, aientras que en El T~aiente disainuy6 de 210,9 kWh x 106 a' 
198,6 kWh x 106 en el mismo per!odo. 

En el per!odo en examen, el c:onsuao de combustible registr6 una' 
disminuci6n en lo• c:asos de Chuquicamata y El Tenienr.e, mientras que en 
las operaciones de elaboraci6n de Salvador se obaerv6 un ligero aumento. 
El c:onsumo de productos refractarios fue relativamente estable. En' el 
cuadro 8 se indic:a el c:onsumo de los princ:ipales insumos por las 
diferentes in•talaciones de elaborac:i6n. 

• 



Conaumo de lo• 

Qiucpic-ta 

!lectricidad kWh x 106 
Combustibles cm x io3 
llefractarioa ta x 103 

Salvador 

Electricidad kWh x 106 
Combuatiblea ta x 103 
Refractari~• ta x 103 

El Teniente 

Electricidad kWh x 106 
Combustible• tm x io3 
Refractarioa tm x 103 

III. ES'?IA'l'EGIA DE DgSAIJlQLLO 
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Cuadro 2'J 

principal es inauaoa 

1980 

247,7 
115,0 

3,2 

1980 

65,0 
39,6 
(\, 9 

1980 

210,9 
83,5 

L:,,5 

1981 

247,4 
107,0 

3,2 

1981 

63,9 
41,4 
0,8 

1981 

184,7 
67,5 
3,7 

comerciale1 

1982 

274,7 
103,9 

3,7 

1982 

62,5 
42,0 

1,0 

1982 

169,9 
66,0 
3,3 

1983 

275,1 
102,0 

3,3 

1983 

59,1 
45,4 

1,4 

1983 

183,0 
69,2 
3,7 

1984 

298,2 
96,1 
3,0 

1984 

68,6 
45,2 

1,4 

1984 

198,6 
61,8 
3,8 

Laa exportacionea de cobre conatituyen la principal fuente de divi1a1 
para la econom!a chilena y hacen po1ible la iaportaci6n de 101 biene1 de 
capital, bienea de conaumo y 1ervicioa nece1ario1 para el proce10 de 
producci6n. En eate contexto, ae puede decir que la extracci6n y elab~raci6n 
del cobre con1tituyen el pilar de la econom!a. 

El deaarrollo de la extracci6n y elaboraci6n del cobre e1ti orieatado 
principalmente hacia la exportaci6a, con lo cual ae obtiene un elevado nivel 
de iagre10 de diviaaa. 

Esta eatrategia de d'e1arrollo orientada hacia el exterior H baaa en la 
hip6te1i1 de que laa e~portacionea de cobre pueden aumentar a nivel mundial, 
debido bi1icamente a 101 bajoa coatoa de extracci6n en Chile en comparaci6n 
con 101 de otro1 pa!1e1 productorea de cobre. En eata eatrategia 1e tiene 
igualmente en cuenta el hecho de que 101 bajoa coatoa en Chile pueden 
compenaar la baja de 101 precioa del cobre en el mercado mundial. 

La expan1i6n de las actividadea cupr!fera1 •e ba1a en el deaarrollo de 
nuevoa proyectoa de alt& reatabilidad con una considerable participaci6n de 
capital extranjero. En eate contexco, 1e e1tin deaarrollando 101 aiguiente~ 
proyec:toa: 
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a) guebrada Blancn 

Las inversiones necesarias para explotar el yaciai.ento ei.nero de 
Quebrada Blanca son de SOO ai.llone• de d6larea, de lo• cuales el 49% los 
aporta el Gobierno chileno y el resto un grupo de inversioni•t•• 
extranjero• integrado por Superior Oil Co., Falcoabridge Hine• Ltd., 
Canadian Superior Oil Ltd. y Kcln~e Kines Revada Ltd. La empresa 
encargada de la'ejecuci6n de Hte proyecto ••Doria In4s Ltda. 

' 

b) Collahuari ' 

En junio de' 198S, ee establecid una eapreaa conjunta .ediante acuerdo 
fimado con la Compatl!a Kinera Dofla In'• de Collahuari S.A. para explotar 
el yaciaiento llinero de Collahuari aituado al noreate de Quebrada Blanca. 

c) Loa Pelambres 

La inversi6h para e1te proyecto 1e estimaba en aproximadaaente 
1.100 aillone• ae d6lares en junio de 1983. P•ra el desarrollo de este 
proyecto se ha 'firaado un contrato entre Anaconda Chile Inc. y el 
Gobierno cbileno. 

' 

d) La Escondida 

En mayo d~ '1982, Kinera Getty Mining Chile Inc. y Mi.nera Utah de 
.Chile be. fimron nn acuerdo con el Gobierno chileno con air .. a 
preparar estur1i'o1; de prefactibilidad y formular wi progr ... de 
~plotaci6n. A fiaale1 de 1984, la Texaco (Eatados Unidos) adquiri6 la 
participacidn de Getty Mining y Utah fue adquirida por Broken Hill de 
Australia. K4s' adelante, en l98S, Broken Hill adquirid la participaci6n 
de Iexaco en e~ proyecto. 

' e) Cerro Colorado 

' El proyect~ de Cerro Colorado iniciar4 sus operaciones en 1988-89 con 
una inversidn ~proximada de SOO millones de d6lares. 

' Entre 1975 ,Y 1980, Nippon Mining Ltd. estuvo a cargo de la 
exploraci6n de,este yacimi.ento y, ~e1de 1981, la Compaa!a Cerro Colorado 
S.A. ha estado,a cargo de 1u explotacidn. En esta coaapaa!a hay un.a 
participacidn ~xtranjera a tr~v61 de la Compaft!a Mi.nera liochulex Leda., 
subsidiaria de,l!o Algorn Ltd., que es, a au vez, subsidiaria de R!o 
Tinto Zinc. 

' 

La operaci6n de elaboracidn ulterior del cobre se basa principalmente 
en la posibilidad de incrementar las exportaciones. La producci6n de 
semis para la exportacidn ha sido considerada como un importance rengldn 
de desarrollo., En e1te contexto, deber' prestarse atenci6n l) a la 
ubicacidn de ciertas plant&• de elaboraci6n en 101 principales pa!ses 
consumidore1, con el prop6sito de eliminar las barreras a la1 vencas en 
itales mercados, y 2) a la promoci6n de nuevas aplicaciones del cobre a 
,nivel nwndial a fin de aumentar el consumo muniial. Con esce fin •• 
,necesaria la cooperaci6n entre 101 principales productores de cobre. 
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LA INDUSTRIA DE LOS ~i!ETALES NO ?ERROSOS EN BRASIL 

I. RESERVAS DE KIMERALES NO FEIB.OSOS 

. En 1979 1 las reservas de bauxita se calcularon en 21 532 millones de 
toneladas 1 de las cuales cerca al 90 por ciento se hallan ubicadaa en loa 
municipios de Onxiai.na y Paragomi.nas en el estado de Par4. Brasil se halla en 
el tercer lugar con relacidn a la cantidad de reservas mundiales de bauxita. 

El nivel de reaervaa de estafto se calcula en 172 millones de toneladas 1 

con un contenido de 876 graaoa/m3 de estafto, concentradas en los estados de 
Rondonia, Pari, Amazonas y G6iaa. 

Brasil cuenta con pocaa reservaa de cobre, las cuales ascendieron en 1984 
a 734 millonea de toneladas. Las reservas se encuentran localizadas 
principalmente en el aunicipio de Marabi en Par4. En eate 111U11icipio existen 
reaervaa por un monto de 400 millones de toneladas de un tenor de 9.85% de 
cobre y en Mara Rosa, en el estado de Gdias, se ban detectado reaervaa por 155 
millones de toneladas con 0.40% de cobre. 

En lo que ae refiere al n!quel laa reservas medidas se calculan en 237.4 
millones de toneladas 1 con un contenido de 3.5 millones de toneladas de n!quel 
del tipo later!tico, ubicadas principalmente en el estado de Gdiaa, con 
tenorea promedio de l.4% de n!quel. 

Laa reservaa de oro ae calculan en 350 millones de toneladaa de mineral. 
En cuanto a zinc las reaervas medidas ascienden a 20.5 millones de toneladas 
de mineral de zinc. 

II. PRODUCCION MINERO-METALURGICA 

La produccidn minero-metaldrgica ha mostrado un notable crecimiento en la 
presence dicada, cal ea asi que en 1983 alcanz6 una tasa del 14.5% de 
incremento con respecto a 1982 y en 1984 del 27.3% con relacidn al afto 
anterior (ver cuadros l y 2). 

En el campo de los minerales no ferro1os tenemoa que la produccidn de 
alum!nio tuvo un comportamiento creciente a partir de 1982, con un 18.1% y 
28.5% en 1983, respecto al afto anterior, respectivamente; debido al aum~nto 
de capacidad inatalada orientada a la exportaci6n. En lo• ultimo• aftos 
tambifn presenta niveles de crecimiento alentadores. 

La capacidad inatalada en 1~80 1 era eompartida por la• tres principales 
empreaas productoraa de este mineral: C!a. Brasileira de Aluminio S.A. 
(CBA), con una capacidad de 85,000 TM/afto, ALCOA con 90,000 TM/afto y ALCAN que 
alcanza las 88,000 TM/afto. Adn con todaa las plantas trabajando a plena 
capacidad, no ae logr6 cubrir la demand• exiatente, por lo cual se deb!o 
importar cerca de 80,000 TM. Se espera que, con la pu-ata en marcha de varios 
proyectos importantea •• cubra la creciente demand• interna. 
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El coeportaai.ento de la producci6n de cob•e ha •ido variable en la d4cada 
paaada. En 1983 ezperimento Wl incre.ento del 81.3% y en 1985 del 46.8% 
reapecto al atlo precedence. En '1984, present• wia ligera baja originada por 
los problem&• t~nico• de la Ullica refiner!& de Caraiba Ketai•, localizada en 
el coaplejo industrial de C...cari - Bah!a. 

El abasteciaiento de cobre ae ha dado principalmente por la• iaportacione• 
de Eatadoa Uuido• y atile Ca partir de 1975), 1in ellbargo, con las puesta en 
.. rcba de lo• proyectos en carter& se estiaa alcanzar una producci6n de 270 
ail TM/afto de contenido de cobre para 1990. 

La producci6n de plomo tuvo un coaportaai.ento creciente del 18.1%, 13.6%, 
13.9%, para los ultillos atloa, vi4odose parcialmence limitado au creciaiento 
por las rescricciones -.bientales que para la refinaci6n del plo.o iapuso el 
Gobierno. La capacidad de plant• de COBIAC alcanza las 41,000 TM/atlo y no 
esti siendo ucilizada plenamente. 

La produccidn de estafto viene presentando Wl nivel de crec11111ento sin 
precedences desde 1982, en que creci6 a una tasa del 19.4% para posteriormente 
continuar en alza hasta alcanzar un 46% en 1984 y 31% en 1985, con relacidn al 
afto anterior, lleg'1ldose a producir 18.9 y 24.7 mile• de toneladas de mineral 
pri.aario en cada uno de esos aftos. Este diuamismo se explica por el aumento 
canto de la demanda intern• coao externa de este mineral. 

"La capacidad instalada es superior en 50% a la produccidn efectiva, 
debido a 101 relativaaente bajoa costos de inversi6n, as! como al diferencial 
de precio• entre el estafto metilico y el estafto contenido en la casiterita, 
que incentivaron la elU>Ortaci6n e integraci6n de las empresas en el imbito 
minero-metal'1rgico" !I. 

La produccidn de n!quel, hasta 1980, estuvu a cargo de la C!a. Morro do 
H!quel que con una capacidad i~stalada de 2,600 TM/afto, abasteci6 totalmente 
la demand& interna de ferro-u!quel, 1iendo importado unicamente el n!quel 
electrol!tico. En 1981, present& una ligera retracci6n del 6.8%, para luego 
recuperarse en 101 aftos siguientes alcanzando niveles de crecimiento de 106.2% 
y 123.1% en 1982 y 1983, respectivamente, al entrar en producci6n la C!a. de 
N!quel Tocatins, con una capacidad inicial de 5,000 TM/afto con miras a 
ampliarae hasta los 10,000 TM/afto, nivel superado en 1983, al producirse 
10,740 TM de n!quel metilico. A partir de all!, la produccidn logra 
mantener1e. Sin embargo, 4ste es uno de los minerales que mayor expectativa 
present& para Brasil y que incluso lo podr!a convertir en un exportador de 
significaci6n, dado que existe un proyecto aun en definici6n que planea una 
produccidn de 55,000 ton/afto de ferro-u!quel. 

La evoluci6n de la producci6n de zinc present6 niveles de crecimiento 
importances en 1980, en que alcanza a producir 96,025 toneladas, a ra!z del 
inicio de operaciones de la C!a. Paraibuna de ~tais, con una capacidad de 
refinacidn inicial de 30,000 toneladas con miras a ampliarse hasta 60,000 TM; 
mis adelante en 1982, cae ligeramente y luego ae mantiene un crecimiento 
moderado del 3.1% y 5.5% en 1984 y 1985, alcanzando una producci6n de 114 mil 
y 1'0 mil toneladas respectivamante. 

!/ La exportacidn fue incentivada adicionalmente por beneficios fiscales 
que compensaron loa mayores precios del concen'trado importado. 
(Doc. E/C!PAL/SEM. 3/R. 7 pag. 51). 



CUADm 21 
PIK>DUCCIOH MINIRO-MITALUAOICA 

-----------------.w;a------1•-----1•1-----1iiii------1ie3 ______ iii4 ___ 1•----

----------------------------------------------~--------- --------------
1) AUIHlllO H§&l!l 3lla.7ll 1~~§1 H§&31H H~&7H Dgi&MD DM&HI 

- Pri-rio 121,856 260,611 256,418 299,054 400,'144 454,999 549,830 
- Secundario 23,265 60,100 36,040 46,280 43,018 48,948 44,828 

2) PUN) §Liii ila.~11 71a.7M D~Jll l~&HI 71&111 11&§7§ 
- Pri-rio 3'1,538 44,519 34,65'1 21,943 20,581 25,985 29,811 
- Secundario 26,184 45,899 36,10'1 31,455 42,485 45,658 51, '184 

3) COIRI ;t3&3g~ §3&000 ~§&ggo ff&IUI 11a&11i 17&aM Hl&M 
- Pri-rio 1,309 -- -- 4,812 63,083 61,334 93,880 
- Secundario 32,000 63,000 45,000 52,000 39,920 36,000 49,000 

4) BSTAAO §&§11 1&7~ 1 ... ~um l&IH 11&~0 11&177 H&Ill 
- Priuarlo 6,618 8, '196 ., • '189 9,298 12,960 24,'101 1--· 

- Secundario -- -- -- -- (J:J -- -- -- •D 

I 
5) llIQUIL 1&17D l&f!H a a.au ~&11~ lfl&Hfl ll&.l7§ l~&lH 

- Pll"l-rio 2,2'19 2,505 2,334 4,813 10,'140 12,1'16 13,166 
- Seamdario 

6) SILICJO gg~ l3&3gg ll&D§7 l7a.Hl zg&Hlt ID&IM ID.Zll 
- Pri-rio 824 13,302 18,95'1 1'1,921 20,609 25,884 29,291 
- Secundario 

'I) %INC ~~&~~~ _@§&02§ UO&IP-Q UO&~H IU!&g§I lH&~~I lli&IU 
- Prl-rlo 31,434 '18,359 91,830 96,03'1 99,913 106,92'1 16,136 
- Secundarto 8,000 1'1 ,666 19,000 14,39'1 11,045 '1,522 4,601 

8) llHlm:> (•ll•• de ton.) ND lM&HA llLIH 191a.ll7 1Ha.ao1 lila.H7 lff &~11 
- Pri-rlo ND 92, 16~ '12,2'15 '12,561 65,831 8'1,368 98,263 
- Secunclario I/ ND 41,883 36,689 35,658 40,4'18 62,689 58,249 

-------------------------------------------------------------------------------------·-----
~!!!= Anuario lat.ctf atico. sector Netalur•ico. OONSJDl8. MIC 1983, 1986. 

l/ BoleUa del Banco Central do lruil 
f:.I Se conaidera la induetri• ,1denir•ica. 



CUADRO 22 

CRICIMIENTO DI LA PRODUCCION MINBRO-METALUROICA 

(1975, 1980-85) 

' ----------------------------------------------------------------------------------------------
1975-80 i9a1 1982 1983 .1984 1985 

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

ALtl4INIO 22.8 -5.9 18.l 28.5 13.6 18.0 

Pl.OMO 8.8 -21.., -24.5 18.l 13.8 13.9 

COB RB 17.8 -28.6 28.2 81.3 -5.5 48.8 

ISTAAO 7.0 -11.4 19.4 39.3 45.8 30.9 

NIOUBL 9.9 -6.8 106.2 123.1 13.4 8.1 

SILICIO 301.9 42.5 -5.5 15.0 25.6 13.2 

ZINC 28.7 15.4 -0.4 0.5 :t. l 5.5 

HIERRO Nn -19.5 0.2 -1.8 31. 7 11.8 

PRODUCCION MINERA TOTAi. 6.9 !/ 0.2 6.7 14.5 27.3 ND 

~£n!~: En base ol CuHdro 13. 

!/ Anuario RRthd(sUr.o de Amedee J,at.inR. CRPAL l9H4. 

~ 

'° 0 

I 



III. PEllSPECTIVAS DE CllECIMIENTO 

Brasil tiene en carter• proyectos de gran envergadura que se planean llevar 
a cabo en los pr6x:Laos Glos, principalmente en el campo del ~luainio y niquel, 
de los cuales es poseedor de grandes reservas potenciales, que le darin un 
sitial coma ezportador de estos ainerales a la vez que su balanza ca.ercial se 
veri reforzada con la liaitaci6n de las iaportaciones de estoa productos. 

De acuerdo a un eatudio realizado por CEPAL en 1982 se eatilla para la 
producci6n de alUll!nio una tasa de creciaiento del 12% auual entre 1986 y 1990, 
con la entrada de los nuevoa proyectos. La deaanda intern• taabi'11 se prevee 
creceri a un 12%, teniendo en conaideraci6n un creciaiento econ61lico sostenido y 
un incremento en el consumo per-capita de aluai.nio, debido a que podri actuar 
cOllO sustituto de otros ainerales. ScSlo a partir de 1989, se calcula que 
existiri un dfficit, pero si se cumplen lo• croaograaas de operaciones d& los 
proyectos ALUKAll y ALUllORTE, fate dfficit podria ser cubierto. 

Previsi6n de Oferta z Demanda de Aluainio 1986-1990 
(Hiles de toneladas) 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 

1) Deaanda Intern• 383 520 580 650 730 820 

Producci6n 595 824 994 1094 1144 1304 
Priaaria "° 764 m lOi4 'loS4 Uo4 - Secundaria 45 60 70 80 90 100 

2) hportaci6n 219 250 363 428 468 596 

3) Sal do 7 54 51 16 (54) (112) 

En el caao del cobre, la producci6n prillaria que recifn se da a partir de 
1982, creceri en 1986 en un 25% y a partir de 1987 en 128%, con la entrada en 
operaci6n del proyecto de Caraji1, con lo cual se e1tiaa, 1e reducirin las 
importaciones a 33 mil toneladas por ano. 

1) 

2) 

3) 

Previ1i6n de Oferta y Deaanda de Concentrado de Cobre 
(Hiles de tonelada1) 

1985 1986 1987 1988 1989 

Demanda Interna 187' 150 210 300 300 
{para cobre 
primario) 

Producci6n 117 117 267 267 

!xportaci6n 

Sal do (24) (33) (93} (33) (33) 

1990 

300 

267 

(33) 



Con respecto al cobre .etilico se calcula un incre1aento del 14% anual 
para el quinquenio 1986-1990, que estari basado en la producci6n del proyecto 
Caraiba actualmente en operaci6n y la entrada en operaci6n del proyecto ELUKA 
en 1987-88, lo cual reduciri grandemente la dependencia extern& de cobre 
refinado. 

Previai6n de Of erta I Demand• de Cobre Ketilico 
(Kiles de toneladas) 

1985 1986 1987 1988 1989 19.90 

l) O...nda Intern.a 320 350 385 425 475 525 

Proclucci6n 230 235 305 405 420 430 
- Priaaria tSo 1So llo 3oO roo 300' 
- Secundaria 80 85 95 105 120 130 

2) Exportaci6n 

3) Sal do (90) (115) (80) (20) (55) (85) 

La evoluci6n de la proclucci6n de niquel, as{ como la dr es:afto se 
11Ueatran alentadoras. Se eapera que con la definici6n del proyecto pramovido 
por BAMilfCO, en la que participa DfCO y un consorcio aleafn, Brasil se 
cor.vierta en uu iaportante exportador de ferro-uiquel. Asiainao, con la 
conaolidacidn de varioa pequello• proyectos de extraccidn ainera de estafto, -'• 
la sobrecapacidad inatalada de plantas de refinaci6n se logre un sitial 
importance en el rubro exportaciones. 
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IV. ESTilUCTUllA DE PROPIEDAD DEL SECTOR 

La estructura de propiedad de las principales eapresas dedicadas a las 
actividades ainer~tal'1rgicas se present• a continuaci6n: 

Aluainio 

l. Cia. Brasileira do Aluainio S.A. 
2. Aluainio do Brasil S.A. {ALCAB) 
3. ALCOMIRAS 
4. ALCOA 
S. Minerac;ao Rio do Korte S.A. 
6. Aluainio do Morte do Brasil S.A. 

Cob re -
l. Cia. Brasileira de Cobre {CBC) 
2. Cia. Brasileira de Zinco {CBZ) 
3. Caraiba Ketais S.A. 

Estdo 

l. Cia. Estan!fera do Brasil {CESBRA) 
2. Minera~ao Brasileira S.A. {MIBIASA) 
3. Cia. de Minera~ao Jacund4 
4. Mamor4 Kinera~ao e Metalurgia 

Plomo -
l. Campanhia Brasileira de Chumbo 

{COBRAC) 
2. Minera~ao Boquira S.A. 
3. Plumburn S.A. 
4. Minera~ao Morro Agudo S.A. 

1. Cia. Mercantil e Industrial (INGA) 
2. Cia. Mineira de Metais-cMK (Metal) 
3. Minera~ao Arciense S.A. 
4. Minera~ao Boquira S.A. 

PTivado 

100.0 

26.5 

10.0 

4.0 

4.0 
100.0 

40.0 

100.0 
100.0 
100.0 

TIPO DE CAPITAL {%) 
Privado 

Extranjero Eatatal 

100.0 
73.5 

100.0 
44.0 
39.2 

96.0 
100.0 
96.0 

100.0 
100.0 
100.0 

100.0 

46. 
60.8 

100.0 
100.0 
100.0 

60.0 

Se puede apreciar que la participaci6n tanto estatal como privada •• 
compartida para la explotaci6n de todos lo• minerales, a excepci6n del cobre, 
que est4 en manos del !stado. As!mit'lo, la participaci6n extranjera tiene una 
presencia importance en las empresas dedicadas a la miner!a en Brasil. 



V. LOS METAi.ES NO FERllOSOS. SU IMPOllTAHCIA E<X>HOMICA 

La participaci6~ del PBI ainero-aetalurgico dentro de la proJucci6n total 
ha sido a!niaa. en el per{odo 1960-1984. En 1960 contribuye con solo un 0.4% 
para alcanzar entre 0.9% y 1.0% en 1983 y 1984 respectivaaente. Sin embargo, 
la importancia que se viene asiguando a nuevas inversiones en el ca.po ainero
aetalurgico, la participaci6n de ••te sector en la producci6n nacional tenderi 
a incrementarse en el futuro. 

Excluyendo al aineral de hierro y sus aanufacturas. las ~rincipales 
exportaciones ainero-.etal4rgica• estfn dadas por el aluainio que contribuy6 
con casi el 60% de las exportaciones aineras en 1983, bajando a 54% y 47% en 
l~• atlos 1984 y 1985. tal COllO se muestra en el Cuadro Ho. 3. El segundo 
aineral que le sigue en importancia es el estano. que en 1979 alcanza a 
exportar por valor de US$70,220 ailes. continuando su alza hasta 1985 con 
USi230,565 ailes. representando el 40% del total exportado. En tercer lugar, 
se encuentra el cobre queen 1982 logr6 exportar por valor de USS23,152 mile~ 
y en 1984 casi se ve triplicado al alcanzar USi61.690 ailes (en proaedio 
representa el 10% del total exportado). 

Dentro de las exportaciones totales brasilenas. las exportaciones mi.ne~o
aetalurgicas de ainerales no ferrosos representaron el 0.8% en 1981 y 1982, 
aostrando un creciaiento hasta de 2.2% en 1985. De •stos: aproximadamente, 
entre el 60% y 70% pertenecen a ainerales primarios. 

En el Cuadro No. 4 se muestra el grado de dependencia exterua que 
aantiene Brasil con respecto a los ainerales primarios. observindose que ei 
mayor nivel se alcanz6 con el aineral de plO'.llO, que en 1984 represent6 el 
906.3%, bajando sustancialmente en 19851 hasta representar s6lo el 6.9%. P~~ 
otro lado, el cobre indica un grado d~ dependencia externa del 35% al 60%. 
Tambiin Brasil en gran medida debe iaportar magnesia y zinc, siendo este 
ultimo as! como el cobre, principalaente iaportados del Peru. 



CUADRO 23 

PRINCIPALIS llPORTACIONIS MINlllO-taTALUIOICAS DI MIRRALIS NO nRROSOS 

(Milu ust JOI) 

-----------------------197s-----1g;;9------19iiO----~-----i:iii--~-~1si2--~----~1~---~~~iii4 __________ iias~----

Valor • Valor • Valor • Valor • Valor • 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------
l) AUMINIO 4,894 22,800 40. l'll 61,398 35.3 56,984 36.0 261,94'1 59.4 323,&49 53.8 2'12,49'1 4'1.4 

- Pri-rio 16 -- -- 2,5:?'1 1.3 4,480 2.8 159, 1'15 36.1 194,951 32.4 189,685 33.0 
- Secwadario 4,819 22,800 40, 1'11 64,811 34.0 52,504 33.2 102,'1'12 23.3 128,598 21.4 82,812 14.4 

2) PUN> 10 406 6'1'1 235 0.1 51 o.o 89 o.o 28 o.o 334 o.o 
- Pri-rlo - 201 632 135 0.1 4 o.o 18 o.o 1 o.o 320 o.o 
- Secundario 10 205 46 100 o.o 4'1 o.o '11 o.o 2'7 o.o 14 o.o 

3) COUI 1',6'19 15,52'1 13,'788 26,088 13.'I 23,162 14.8 31,5&4 ., • 2 61,890 10.3 35,'133 8.2 I , 
'0 

- Pri-rio 102 834 1,182 326 0.2 315 0.2 152 O. l 861 0.2 428 6.2 'JI 

-~lo 2. 5'1'1 14,693 12,624 25,'182 13.5 22,83'1 14.4 31,402 '1. l 80,829 10.l 35,305 8.2 

- - 4) as!'dQ_ - - 24,214 '10,220 83,'150 61,350 35.3 5'1, 188 36. l 111,053 25.2 1'16,319 29.3 230,565 40.) 
- Prl-rlo 24,13'1 23,294 48,64'1 64,516 1.5 55,920 35.4 110 • .,.,., 25. 1 1'16,039 29.3 230,306 40.0 
- Secundario .,., 46,926 1'1,203 2,834 33.8 1,248 o . ., 2'16 0.1 280 o.o 259 r l 

5) NIQUIL 4,211 513 458 2,614 1.4 2,529 1.8 19,5'11 4.4 18,298 2 • ., 12,020 2.1 
- Pri-rio 4,001 118 10'1 2,323 I. 3 1,894 1.2 19, 102 4.3 15,&48 2.8 11,682 2.0 
- Secundvlo 216 395 351 291 0.1 835 0.4 489 0.1 '148 0.1 338 0.1 

6) SILICIO 363 2,219 8,619 15,4'1'1 8.0 15,989 10.2 14,'128 3.3 19,480 3.2 24,211 4.2 

'I) ZINC 81 220 526 11,864 8.2 2,318 1.5 2,038 0.5 3,805 o . ., 119 o.o 
- Prl-rio - 133 22'1 2,400 1.3 2,003 1.3 34 o.o 34 o.o 1 o.o 
- Secuad.rlo 81 81 299 9,464 4.9 313 0.2 2,004 0.5 3, '1'11 G. 'I 118 O.Ci 

... / .. ~ 



1975 1979 1980 

CUADRO 21 (cont. ) 

(Mllea US• l'OI) 

T9i.\ 
Valor 

----iia2 
• Valor • 

--1ii3-------19&t 
Valor • Valor * 

-----.995--· 
V.lor -' 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
a) Tot•l export•clones 

aloeru ~§J41 lll.&Q~ ll7a.H7 111.111 100.0 111.111 100.0 ffl.IH 100.0 Hl.H7 100.0 D7Da.~7i 100.0 

- Pr1-rlo 28,608 26,799 &7,294 87,704 48.0 80,58& 51.0 303,988 89.0 408,894 68.0 456,633 79.3 
- lecunclarlo 'I ,IMO 85, 108 10,893 103,322 54.0 '1'1 ,SIM 49.0 138,994 31.0 194,253 32.3 118,846 20.7 

- b) lxport.clODee 
total• 8'6'10,000 \6'244,000 20'132,000 23'880,000 20'213,000 21'900,000 21·00~.000 25'639,000 

A/I Partlcl,..:lon 
_ en l• export.clonea 

tot•l• • 0.4 0.7 0.6 0.8 o.a 2.0 2.2 2.2 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
- f.'»1a11: Aa.uarlo latedlatlco. Sector Met•lurcico 1983 y 1986. Mlnlaterlo de lndll9trla y CG11erclo. 

I' ,,, 
o, 



CUADRO 211 

GRADO DI DIPINDINCIA IXTllNA IN IL llC'IOll MINllO •tALIRllCO 
(Tonel..tu) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Produce ion l11POrta- lxporta- Con.u.o Coeficiente Produce ion Import a- lxporta- Con•umo Coeficiente 
Prl...-la clonem cionea Aparente Depenclencia clone• clone• Aparente Dependencla 

lxterna Ix tern• 
ll!l•li~ (l) (2) (3) 4•1+2-3 2/4 <•> (l) (2) (3) 4•1+2-3 2/4 <•> 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
u .. tnio 454,999 9,665 212,685 30('l,925 3.2 519,830 6,980 218,'192 382,846 1.8 

Plcmo 25,966 655 ., '12,269 908.3 29,811 5,9'11 1,119 88,36'1 8.9 

Cobre 61,334 98,224 36,0'10 159,4• 81.8 93,., 64,498 20,402 188,9'14 34.5 
..... 

btdo 18,8" 6 14,612 4,2'11 0.1 24,'101 10 20,081 4,844 0.2 '0 
-1 

I 
........ 0 1.195 4,016 0 5,211 .,., .1 2,815 3, 132 --- 5,'147 54.5 

...... 1 12,'116 498 4,515 8,699 5 • ., 13,188 1,392 2,'131 11,827 11.8 

SUlcio 25,884 4 1'1,268 8,620 o.o 29,291 15 22,54'1 8,759 0.2 
------

106,927 11d, 181 Zinc 6,434 3,702 4 • ., 118, 138 28,'161 136 149,368 19.3 

Hierro l/ 87,368 103 90,881 2'1,515 I/ 0.4 98,283 103 8'1,41'1 26,460 0.4 
(aillonea ton.) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~l~: Anuario letadiatlco. Sector Netalur•lco. COfi&IDIR. Minl•terio de lnctu.tria J C011erclo. 

!/ lllbajada de Bolivia 

II Ventu en el aercado interno. 
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La iaduatria de los aetales ao ferroaoa de Ve:iezuela esti baaada priacipal
aeate ea el desarrollo de la induatria del aluaiaio. Eata induatria cuenta con 
una capacidad iastalada ocho vecea superior a la del resto de la illduatria de 
aetalea ao ferroaoa. Por taiea ruoues. el preaeate eatudio ae coaceatrari en 
la induatria del aluaiai.o. 

I. LA IRDUSTRIA IASICA DEL ALUKDIIO 

11 desarrollo de la iacluatria del aluaiaio eati eatrech ... ate vinculado al 
deseo del Gobierao de Venezuela de crear an palo de deaarrollo en la ciudad de 
Cuayau. La ezpnai611 de eaa illdutria esti a caqo priRC:ipalmeate de la 
Corporaci6n Veaezolana de Guayaaa (CVC). que ae eati uforzaaclo a.bi& por 
isategrar el desarrollo de la incluatria del aluminio con el de loa demi• sectorea 
de la ecoaam!a. priacipat.eate el sector sider.trcico 1 el sector hidroel~trico. 

ID 1961, la CVC cre6 la ..preaa Aluminio del Cuoni (AI.CASA) COD el objetiYO 
principal de estabJ.ecer 1 uplotar una plallta de almi.LA para producir 
lingotes. Ea 1965, ae aapli6 el coacepto oriciaal con .i.ras a producir y 
diatribuir proclucto• de al~io. Ea esta aeguad& faae del deaarrollo de 
AI.CASA, Alumi.ai1111 leyaolda Internatioaal Inc. tUYo una contribuci6a relevance al 
participar con el SO%. La plant• inici6 operacioaea ea 1967 con uaa capacidad 
de 11.SOO toaeladaa Mtricaa por allo, la cual ae illcrement6 a .54.000 toaeladaa 
en 1973. AIP.ASA' •tivada por el bajo costo de la electricidad en Yeaesuela. 
expaadi6 au capacidad buta alcanzar 120.000 toaeladaa •tricu por allo, junto 
con uaa capacidad de la.ia.aci6n de 30.000 toaeladaa .. tricaa. Ell 1981. 
Veaezuela, a travia de la CVG 1 del Foado de Inversionea de Venezuela (FIV), 
a'81Dt6 au participaci6a ea el capital 1ocial de la eapresa a 72. • . .:%. 

!n 1973 ae cre6 otra plant• de aluai.aio. Iadustria Venezolaaa de Aluainio 
(YEllALUK), a fin de fabricar y ezportar ese producto. Eaa planta fue establecida 
con uaa participaci6D del 80% en el capital por eapresaa japoaeaaa (Sbova Denko 
c.~. y Acero lobe Ltd.) 1 uaa participaci6n del 20% del Gobierno venezolano a 
travfa de la CVG. Al aflo 1iguieate. ae .odificd la estructura de participaci6n 
al paaar el Gobiern~ (CVG y FIV) a coatrolar el 80% del capital. Ea e•e 
entoace1, ae decidi6 aU11entar la capacidad iaicial de lS0.000 a 280.000 
toneladaa 8'trica• anuales. 

La capacidad inatalada actual de producci6n de aluaiaio ee de 400.000 
tonelada• 9'tricaa y la tecaolog!a la suainiatra biaic ... ate leystolda 
Interutioaal Inc. 

La aldaina ucilizada por Al.CASA y VERALUM •• iaportaba baata 1983, baata que 
la empreaa Interamericaaa de AlU.ina C.A. (IJl'tEl.ll.lJMI) co.eaz6 a funcioaar. 
!a eata eapre1a ta participaci6n en el capital social e1t• distribuida ••!: 
90,4% el FIV, S,1% la CVG y 4,5% ALUSUISSE. Esta ultiaa empreaa suaiaistrd 
tlllbifn la tecaoloa!a. 

!n 1979, la eve y el FIV crearon la eapreaa lauxita Venezolana C.A. 
(IAUXIVEN) a fin de 1umini1trar bauxita a INT!IALUKIMA. De eaa .. aera •• loard 
,, ... inte1ra~1.Sn vertical de la indu1tria del aluaiaio. 



. ' 

- :.99 -

La producci6n de al..Unio en 1985 fue d~ 395.794 toneladas mitricas, de 
las cuales ALCASA produjo 121.171 toneladas aftricas y V!NALUM 274.623 
toneladas mitricas (~adro 1). La fuerza de trabajo eapleada ~n 1984 por esa 
induatria fue de 6.937 personas y las inversiones globales ascendieron en 1986 
a la suaa de 9.247 1 7 ai.llones de bol!vares. En esa inversi6n total, la 
participaci6n de ALCASA fue de 1.440,6 aillones de bol!vares, la de VEBALUM de 
2.407, l ai.llones de bol(vares y la de IllTERALUMINA de S.400 ai.llones de 
bol!vares. Laa inveraiones para el per!odo 1986-89 ban 'ido estiaadaa en 
7.156 aillones de bol!vares. 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

CUADl.O 2'; 

Producci6n de aluainio priaario !/ 
(toneladaa mitricas) 

105.832 

111.298 

92.545 

104.524 

119.848 

121.171 1/ 

222.069 

202.225 

181.088 

230.780 

265.310 

274.623 

!/ Bolet!n Informativo, Induatria del Aluainio, No. 12, 1985. 

'J:./ Ven. K.K. 1 No. 66 1 Ene-Feb. 1 (1968), P•&• 51. 

l. Exportaciones 

327.901 

313.523 

273.633 

335.304 

385.158 

395.794 

ALCASA y VENALUM fueron creadas coo el prop6sito principal de orientar 
su producci6a bacia las exportaciooes. En 1967, ALCASA export6 3.893 
toneladas aitricas a Colombia y la Ar&•nt~oa y en 1980 sus espGrtaciooea 
ascendieroo a 65.862 toneladas ••tricas, que ae veodieron en una aaplia 
diversidad de pa!aes. Las exportacionea de eaa empreaa cubren 101 

mercadoa del Grupo Andino, Hixico, Uru1ua7, Brasil, E3tados Unidoa, 
Amirica Central y el Caribe, Japdn y Europa. El clieoce principal de 
ALCASA ea el jap6o, con el que la empreaa, ha celebrado acuerdoa a largo 
plazo • 



II. 

Los principal~s aercados de VEHALUM son el Jap6n y los Estados 
Unicos. En 1974 VEHALUM fir1D6 un contrato con el Jap6n para suministrar 
a ese pa!s 160 000 toneladas aetricas anuales durante un per{odo de lC 
aftos a partir de 1978. En la actualidad, VEHALUM est4 tratando de 
diversificar sus exportaciones principalmente hacia el aercado de los 
Estados Unidos, reduciendo as{ su dependencia del aercado japones. La 
nueva pol!tica de exportaciones de VENAi.UM es reducir el voluaen de 
expartaciones bacia el Jap6n acordado en el contrato de 1978 y aumentar 
la producci6n orientada bacia el aercado interno y bacia los Estados 
Unidos. En el cuadro 2 se indica la iapo~cia relativa de las 
exportaciones de aluminio dentro de las exportaciones globales del pa!s. 

CUADRO :2~ !/ 

Importancia del aluminio en la exportacion 
Cmillones Bs) 

1979 1980 1981 1982 1983 

Aluminio 756 l. 724 1.754 1.322 2.594 

Totales 61.456 82.507 86.388 70.821 68.219 

Partic:ipaci6n 1.23 2.09 2.03 1.87 3.dO relativa de Aluminio 

Participaci6n relativa 95.2 94.9 94.6 94.7 87.9 de petr6leo y derivados 

l/ BCV Bolet!n Escad!stico 
J/ US d6lares. 

LA TRANSFORMACION DEL ALUMINIO 

1984 ];_/ 

308 

15.847 

1.94 

93.3t 

En el mercado interno, el principal proveedor de aluminio para la 
transformaci6n fue tradicionalmente ALCASA. Sin embargo, en los ultimas seis 
aftos, VENALUM se ha convertido tambiin en un importante proveedor de aluminio 
para el mercado interno. Los principales productos suministrados son lingoces 
y Uminas. 

En 1968, el consumo de lingotes fue de 3.870 coneladas mftricas, en 1981 
hab!a aumentado a 34.700 toneladas mftricas y actualmente es de aproximada
mente 61.000 toneladas mftricas. Los lingotes se ban utilizado para fabricar 
piezas de diferentes clases, as! como para la producci6n de conductores 
eUctricos. El porcent.ije del consumo anual para extrusicSn es de 14.000 
toneladas mftricas, de las que el 701 se desciaa al sector de la coa1trucci6n. 



El conswao anual actual de ljminas de aluminio se calcula en 45.000 
toneladas a4tricas 1 demanda que se cubre principlamente mediante la produccidn 
intern• complementada con importaciones. El mercado ha crecid~ extraordinaria
aente en el decenio de 1980 1 1iendo las tesas anuales de cre~isiento de m's 
del 204. 

El sector de transfnraacidn del aluminio cuenta con llis de 170 empresas. 
ai bien .Ys del 70% son empresas pequeftas que fabrican principalaente 
estructuras .etflicas para el sector de la construccidn. 

III. ASPECTOS JURIDICOS 

Las principales disposiciones legales que reglamentan el funcionamiento 
de la industria de .etales no fetf6aos en Venezuela son las siguientes: 

1. Medio ambience 

El Congreso estf estudiando actualaente la "Ley orginica del 
ambiente" para la pTotecci6n del medi~, por la cual se reglamentari la 
recuperaci6n y el tratamiento de los desecbo1 de la industria del 
aluainio. Bay tambi•n una le,islaci6n especiAl destinada a prevenir la 
cont .. inaci6n del Lago de Karaca!bo. 

2. capital extranjero 

El capital extranjero esti reglaaentado en Venezuela en virtud de la 
"Decisi6n 24 del Acuerdo de Cartagena" que rige los aspectos de participa
cidn de capital extranjero, regal!as, marcas de f'brica y licencias en 
101 pa!ses del Grupo Andino. 

A fin de aplic£r las disposicinnes sobre capital extranjero contenidas 
en la D~cisi6n 24, el Gobierno de Venezuela estableci6 una dependencia 
llamada Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX), a la que se 
le deber'n proporcionar lo• estudios de viabilidad rara la realizaci6n de 
nuevas inversiones extranjeras con el fin de llevar a cabo 101 analisis 
correspondientes. 

3. Condiciones de trabajo 

Las regulaciones laborales ae rigen por la ley de ~rabajo de 1966 y 
por las reglamentaciones pertinences de 1973. En esta ley ae estipulan 
los horarios de trabajo, los salarios, las actividades de los sindicatos, 
la• condiciones de sanidad y seguridad y los demj~ aspeccos relacionados 
con laa condiciones en los lugares de trabajo. 
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IV. ESTRATEGIAS DE DESAlUlOLLO Y :OOPERACION 

1. Proyectos en marcha 

De acuerdo con el plan para aumentar la integracidn vertical de la 
industria del aluminio, se ha proyectado iniciar la explotaci6n del 
yacimiento Cerro P4ez - Los Pyiguaos, que suministrar4 la bauxita 
necesa~ia para el funcionami.ento de INTERALUMINA. Ese proyecto creari 
523 puestos de trabajo en las operaciones de extracci6n minera y 150 en 
el trifico fluvial. Se ha estimado que durant~ el per{odo 1984-94 este 
proyecto aportar4 un valor aftadido d~ 10.435 aillones de bol!vares !/. 
Se ha calculado ta.bi~n que, durante los primeros 20 aftos de funciona
ai.ento, el proyecto representari para la balanza de pagos uc superivit de 
140 millones de d6lares gracias a la sustituci6n de i.aportaciones. 

2. Principales lineas de desarrollo 

Desde sus comienzos la industria del aluminio ha sido proaaovida con 
miras a aumentar e~. ni•Jt-';l de exportacion.as del pa!s y a diversificar l.as 
exportaciones, que se basaban principalmente en el petrdleo. 

El proceso de integraci6n vertical de la industria del aluminio se 
realiz6 con el objetivo de aumentar el valor agregado nacional 
exportado. Se hizo igualmente considerable hincapi~ en la funci6n que la 
industria del aluminio deb!a cumplir en el desarrollo regional. 

A fin de lograr el objetiv~ de un desarrollo de la industria del 
aluminio orientado hacia el exterior, ha babido siempre una participaci6n 
coaaparativamente grande del capital extranjero en la creaci6n de las 
principales empresas de esa industria a fin de obtener la tecnolog!a y el 
acceso a los mercados externos. 

En la aplicacidn de esta estrategia de desarrollo, el Estado cumple 
un papel de cierta relevancia en el r~gimen de propiedad de las 
principales empresas as! como en la comercializacidn de los productos y 
la organizaci6n a nivel institucional. En la actualidad, se esc4 
estudiando la posibilidad de crear un "holding" de la industria del 
aluminio, lo cual podr!a permitir lA centralizaci6n de las actividades 
principales de las diferentes empresas de propiedad estatal a fin de 
hacer posible la racionalizaci6n de los gastos y facilitar la 
firanciaci6n de las operaciones y la expansidn futura de la industria del 
aluminio • 

.!/ ''Prcgramas Bisicos de Guayana", Ven. Met. Mm. Ene-Feb, No. 66 
(1986), pig. 43. 
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I.A I~DD~TRIA JE LOS :€:ALES NO FER.~OSOS ~ C'OLO:GIA 

I. RESEiVAS DE KINERALES NO FERROSOS 

Las reaervas encontradas en Colombia son relativm.ente escasas en 
coaparaci6n con el potencial existente que aun no se ha logrado cuantificar. 

Entre los principales recursos ai.neros que posee Colombia est'-1: oro, 
esaeraldas, carb6n, calizas, niquel, roca fosf6rica, cobre, hierro y bauzita. 

Oro: 
se--conocen en foraa llillY preli.minar. En la aina Kar.ato se ban cal~ulado 

reservas posibles de 6 ai.llones de toneladas de ai.neral con leyes entre 7 y 10 
graaos de oro por tonelada. 

La producci6n de este aetal precioso proviene de pequeftos productores en 
un 84% (en 1983) y de lo• depart-ntos de Antioqu!a (78%), a.oc6 (9%), Barillo 
(4%) y otros tales coma Caldas, Santander, Tolima. 

Esaeraldas: 
No se conoce con exactitud la cantidad de reservas ~ebido a la falta de 

investigaciones. La producci6n de e..eraldas proviene principalmente de lo• 
yacis:aientos de Muzo, Coscuez, Ciivor y Gachala. 

Carb6n: 
Laa reservas de carb6n en Colombia, se calcularon en 16,523 millones de 

toneladas, segUll estudios realizados por IHGEOMllfAS, tomando en cuenta las 
principales zonas, tales como: Boyac,, Cundinamarca, Antioqu!a, Valle,-Cauca 
y uorte de Santander. 

Miquel: 
Se calculan reservas de 24.9 millones de TM ubicadas en el yac~iento de 

Cerroaatoso. Este proyecto esti contemplado dentro de los planes de 
desarrollo que prevee •l Gobierno para los pr6ximos aftos, dado su enoTme 
potencial econ&aico. 

Roe& fosfcSrica: 
Las reservas probadas-probables se calculan en 49.5 millones de 

toneladas, ubicadas en Tota Pesca (29.0), Sardinata (9) yen Aipe y Tesalia 
(11.5). 

Uranio: 
Reciin se estin realizando estudios siste-'ticos sobre este mineral, 

calculindose reservaa probables del orden de 40,000 toneladas de uranio en la 
Cordillera Central y Orie.r1tal de Col~mbia. 

Cobre: 
S'etian encontrado reservas ricas en cobre en lo• siguientes yacimientos: 

Mocoa, 160 millones TM de mineral de 0.42% de cobre y 0.067% de molibdeno; 
Pantanos-Pegadorcito, 200 millones TM de cobre porfirftico con leyes entre 
0.7% y 1.2% de cobre; Alisales, 400,000 TM con tenores de 0.3% a ~%de cobre. 

Bauxica: 
Se calculan 375 millones de tone!adas de este mineral, con 40% de 

contenido de al<imina, en la zona ,lel C.uca, de acuerdo a estudios realizados 
por INGEOMINAS. 
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II. PRODUCCION KINER<>-HETALOR.GICA 

El coaportaaiento del seccor ainero-.etalurgico en ColOllbia, ha sido 
variado. Entre loa aaos 1970-75 110str6 un creciaiento negativo del 2.7%, tal 
ca.a se obaerva en el Q.oadro Mo. l; en 1980, present• un repunte (13.7%) 
araciaa a la elevaci6o en la cotizaci6o internacional del oro, que peraiti6 
aumentar su producci6n de 308,676 ollZas ~ro7 en 1975 a 610,439 OllZaa troy en 
1980; '•to arraacr6, aaiaiaao, a la plata que ta.biea se vi6 favorecida, 
deterainando un aJto creciaieato del sector en ese afto (ver Cuadro lfo. 2). 

Sin embargo, a partir de 1981 debido a la baja sostenida en los precios 
internacionales de los aetales, presenta niveles de creciai.ento negativos 
entre el 13.3% y 10.7% para el oro, en 1981 y 1982 respectiv..ente; en cuanto 
al platino, si bien se aantiene en alza en uo 3.2% en 1981, cae posterioraente 
en 19.7% en 1982 y 13.3% en 1983. 

Por otro lado, las eaaeraldas preseotan un paoor ... alentador al crecer 
sostenid..ente 8%, 32% y 155% en lq81, 1982 y 1983, respecr.iv-.ente. 

Otros mi.nerales que se 11Uestran promisorios para el desarrollo ainero del 
pa!s son niquel y cobre, que en 1983 crecieron en 532% y 84% respectiv..ente, 
con relaci6n al afto precedence. La bauxita, que tambiin esti considerada co.a 
mineral de potencial estrat,gico, creci6 en 1982 en 1220%. El principal 
aineral energitico, el carb6n, que se produce en Colombia, .. ntiene su 
creciaieoto en alza y se espera seguir desarroll.indolo dada su iaportancia 
estratigica para el pa!s. 

La estructura productiva, en cuanto a valor se presenta en el Cuadro Ho. 
3, donde se observa que los mi.nerales no metalicos representan en promedio el 
aayor peso relativo de coda la producci6n minera, con un 36% proeedio, 
seguidos por el carbon (32%), el oro y las esaeraldas con un 27% 7 1.2% 
respectivamente. 

C U A D R 0 2'? 

CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION MINERA !/ 

Anos -

1950-60 
1960-65 
1965-70 
1970-75 
1975-80 
1980 
1981 
1982 
1983 

!/ Incluye petrdleo 

Tasa de Crecimiento 
(Tasas anuale1 eedias) 

% 

5.3 
3.9 
0.2 

-2.7 
1.8 

13.7 
3.0 
5.4 
5.3 

Fuente: Anuario Eatad!1tico de A.L. CEPAL - 1984. 



CUADRO 28 

PRODUCCION MINIRA NACIONAL 1970-1975-1980, 1983 

-------------------~---------------------------------------------------------~~-----------------------;;riacion Porceniu9i __ _ 
UNIDAD 1970 1975 1980 1981 1982 1983 l/ 81/80 82/81 83/82 

Metal .. y pledru precloeu 

Oro "41 Oz. troy 201.518 303.6'78 610.439 529.214 4'72.8'74 438.5'79 -13.3 -10.'7 -'7.2 

Plata Oz. troy '75. 871 87. 871 151.542 142.'740 138.043 98.945 -5.8 -4.'7 -2'7.3 

Platino Oz. troy 28.036 22.114 14.345 14.804 11.898(1) 10.303 3.2 19 • ., -13.3 

lameraldu ;t/ llilatea 2222.812 248.'715 272.115 299.008 395.980 1011.345 8.7 32.4 155.4 

Mlaeralea .. talicoa '" 0 
\}l 

Miaeral de hlerro ton. 453.000 395.000 508.269 433.411 489.860 458.000 -14.4 8.4 -2.9 

Plcmo (concentrado) ton. 586 272 312 258 391 308 -1'7.9 52.7 -21.2 

Zinc (concentrado) ton. 389 18 303 303 

Cobre (concentrado) ton. 200 2'72 -- 315 293(R) 540 -28.7 -'7.0 84.3 

........... 0 ton • 5.743 6.680 21.400 20.300 -- (R) -- -5. l 

Ml....-al de niquel ton -- -- -- -- 88.308 545.618 - - 532. l 

Mineral de ubeato ton -- -- -- -- 55.818 70.322 - - 26.4 

lauxlta ton -- -- -- 50 880(1) 880 - 1220 3.0 

Mineralee COllbuatible 

Carbon ton. 2'106.200 3221.300 3901.800 3990.400 4421.800 5053.200 2.3 10.8 14.3 

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



CUADRO 2A (cont.) 

PRODUCCION MINIRA NACIONAL 1970-1975-1980, 1983 
I 

---~-----~---------~----------------------------------------------------------------------------------variaci;n""'POrceniU'ai ___ _ 
UNIDAD 1970 1975 1980 1981 1982 1983 l/ 81/80 82/81 83/82 

Mlneralea no .. tallcoa 

Cali au ton. 5,001.000 '1,800.000 9,'160.000 10,053.000 10,620.200 10,625.000 3.0 

3.0 Arcllla r caolln ton. 

Sal -rlr.a ton. 

~tt: Mlnlaterlo de lnerfia r Mlnae 

l/ Provlalonal 

ii Con bua en funclon .. 

~I llcportaclonea refl•trad .. 

(I) lavlaado. 

108.660 eeo.ooo 

141.309 '141.233 

'186.384 

491.011 

810.000 

398.696 

8!55.684 

201.58? 

'182.000 

291.381 -18.8 

5.6 

5.8 

-49.4 

0.8 

-10.9 

44.5 

'" <:J 

"'' 



CUADRO 2~> 

PRODUCCJON MINIRA NACIONAL 1983-84 

(Millone• de P8•• con•tante• 19'15) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1983 1984 

Valor ' Valor ' Var lac ion 

-------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------

Metal.. preci•• 636.0 22.2 1128.8 29.7 '1'1. 2 

Pied..- precioau 
(a-ralclu) 54.4 1.9 19.0 0.5 -85. l 

Mlneralea .. talicoa 117.5 4.1 140.4 3.7 19.5 "' lJ 
-I 

Mineralea cOllbU8tible• 
(Carbon) 925.4 32.3 1283.4 33.3 38.5 

Mineral .. no .. tallcoe 1131.., 39.5 1244.4 32.8 10.0 

'IOTAL 2865.0 100 3794.0 100 32.4 

--------------------------------------------------------------------------------·-------------------------------
f\ltnl!: Miniaterio de lnarfi• y Min ... 



III. PU.sPECTIVAS DE CIECIMIEMTO 

Las perspectivas de creciaiento del sector ai.nero se .. estran particular
mente •lentadoras. Se esti produciendo un caabio positivo y din'9ico en las 
actividades eco.S.icas del pa!s en este rubro, dado que el pa!s cuenta con 
abuaclantea recursoa nacionalea aw no explorados (DfCEOMIKAS realiz• el 
u.-..ntario ai.nero cubrienclo acSlo el 25% del territorio naciooal). 

Eziaten vario• proyectoa, algunos de loa cuales se encuentran en 
ejecuci6n y otros en geataci6n, lo• cuales pasare110s a detallar brevemente de 
acuerdo a la producci6n de cada metal: 

l. Oro 

a) P!'oyecto de Ka:tmato 

Se eacueatra ea operaci6a desde 1980, a cargo de IHGEOKIRAS, en 
la zona de Caldas y conata de dos zonas: alta y baja. En la zona 
alta, ae esti desarrollando labores de asistencia t4cnica, reparaci6n 
de equipcs y nuevoa aiatesas de laboratorio y fundici6n. En la zona 
baja, ae vieaen desarrollaado labores de desarrollo y eatudios para 
el equipaaiento de la planta de beneficio que procesari 100 'IK/d!a de 
aineral; a4a esti por concretarse su puesta ea aarcha en la ca.pan!a 
ainera ..ericana Phelps Dodge. 

Basta 1981 se realiz6 uaa inversi6n del orden de $36 aillones en 
la infraestructura de la zona alta, con lo cual ae logr6 un 
incremento de la producci6n en un 86% en relaci6n a 1980, alcanzaodo 
1,960 oazas troy. 

En la zoaa baja, entre 1980-1981 se logr6 cubicar reservas 
probadas de 150,000 TM y 444,000 'IM probables con tenores de 5.7 
gr/ton. de plata. 

La iaversi6n en la planta de beneficio es del orden de loa 120 
aillones de pe3os, con vistas a lograr una producci6n de 5,000 onzas 
troy de oro/afto. 

b) Proyecto del Oloc6 

La compan!a Minero• del Cboc6 S.A. present6 1erio1 problemaa de 
orden adai.nistrativo y t6cnico-financieroa, por lo que se vio iater
venida y luego liquidada en 1978. Esta ten!a como objetivo la 
explotaci6n de aluviones aur!feroa y platin!feros en las cuencas de 
lo• rios Saa Juan y Atrato. En 1982 se le encarga a INCEOKINAS buscar 
una soluci6n al reapecto; por lo que 4sta luego de un estudio 
concluyo en la necesidad de otorgar un financiaaiento de aproximada
.. ate 900 millones de pesos a fin de reactivar la e~presa. 

' 

En 1984, ECOMINAS entreg6 a Minero• del Choc6 ~ecursos por 246 
millones de d6lare1, a fin de reactivar la empresa ~diante ~n 
pristamo vigilado por la Junta Concordatoria, el IF~ y el Banco de la 
Repub li-:a. 
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c) ~ 

Ea»llMAS dentro de sua planes tiene previato la ezplotaci6n de 
otras zonaa ainera• cou yac:iaieutoa aur!feroa tales como loa ubicadoa 
en las Coaisar{as de Cuainia. Vaup4s 1 GuarTare. que han aido 
declarado• come> n•erva especial. La empreaa planea. coajunt-nte 
con IlfCEc.tIBAS. daaa?Tollar actividadea orientadaa a iatereaar a 
inveraioniataa nacionalea y/o extranjero• a fin de que ezploren 1 
evaluen las aoaaa. 

2. EA1eraldaa 

Zoaa de la reserva especial de e ... raldaa 

Tiene como objeti..o la ezploraci6D aiatemitica ea la zoaa especial 
del Depart_..to •• loyaci. zona de Muzo. 

El proyecto ba sido planificado en tres faaea: aelecci6D de ireaa de 
inter••• ezploraci6D de laa irea• aeleccionadaa. selecci6a de 101 

aiat..aa de ezplotaci61l y noraaa de diaello. La duraci6a total del 
proyecto ae calcula ea 4 &So• con Ull coato eat:imado de SlOO ailloaea. 
Actualmeate se viene buacando finauci.aiento. 

3. Roca foaf6rica 

Induatrializaci6D ~e roca foaf6rica 

El objetivo fue hacer ua eatudio de factibilidad c•cnico-econ611ica 
para la induatrializaci6a de la roca foaf6rica ea lo• yaciaieato• de 
Peaca en Boyaci y Sardiaata al norte de Santander. El eatudio fue 
adelantado por la fir.a Sing11.1ater & Breyer Inc •• sub•idiaria de la SMC 
del Canad•. 

Se poryecta la inatalaci6a de dos plant•• de •cido sulfUrico de 250 
toa/d!a cada una. una plant• de tcido fosf6rico de 250 tou/d!a de 
P205. y dos plant•• de 1ranulaci6n de 700 ton/d{a cada uaa. 

4. ~ 

a) Proyecto cobre-.olibdeno (Kocoa) 

Ubicado en la zona del Putuaayo. Se ·liene desarrollando deatro 
de un program.a tdpartito entre IHGEOKDIA.' !COMINAS y el PNUD. Se 
encuentra en la etapa de pre-factibilidad oncSmica. estiaindose una 
inversi6n de US$4.0 aillones (la participac1t..• de ECOKIMAS es de $560 
ail). 



b) Pantanos-Pegadorcito 

Localizado en Antioquia. Los estudios parciales realizados 
arrojaron reserva• de bajo tenor de cobre, fsto au.ado a las 
caracteristicas de la infraestructura log!stica il£D deteraiDAtdo que 
el proyecto se difiera bast• que el .. rcado •jore. 

c) Polimet,lico de Catlo Begro (Meta) 

En el "Cerro del Cobr•• se bu ballado 1.6 aillones de toneladu 
de cobre de 0.14%. Ad--'-8 reservas de oro de 0.23% gr/ton; plat• 
20.4 g/ton; Yaaadio 0.01-1.0%; uruio 0.01-1.6% en la zoa.a entre 
lo• Depart...ntos d£ loyac' y Cuadi.INll&rca. 

S. Carb6n 

El Cerrej6n 

Es el proyecto 8's important• de carb6n con que cuenta Colombia. Se 
encuentra •.abicado en el Departamento de Guajira, al oor-orieote de 
Colombia. E•t' a cargo de la• .-pres•• CAIBOCOL e IlflEKCO&. El objetivo 
del proyectG es de enor.e t• .. cendencia, tanto ecoo6mi.va co.o politica 
para Colombia por lo siguiente: 

producci6n de carb6n adecuado para atender las necesidades del 
•rcado (de alta calidad); 

ser productores a bajo cosco a aivel ioternacional (afxi.aa 
eficiencia de operaci6a); 

crear y aantener la i.llagen de Colombia come> proveedor serio y 
confiable; 

desarrollar ,.~ Plan Minero, en foraa tal que permita el 6ptimo 
desarrollo de todo el yacimieato. 

Dada• las car4cter{sticas particulares del proyecto, as! coma la 
ubicaci6n aeogrifica de lo• yaciaieatos, fue preciso coastruir una aerie 
de obras de infraestructura ainera, portuaria y de transporte que se 
estimd podr!an estar conclu!das en 1986. 



~, -- ~~- -

La capacidad de producci6n planeada e• de lS ailloae• de tonelada• 
por atlo de acuerdo al siguiente plan de produccim: 

Aflo• Carb6n Material Eateril Relaci6n de 
(ailH ton) (aile• ats. cub.) De•capote 

198S 2,776 26,387 9.S 

1986 6,143 S0,718 8.2 

1987 9,304 62,248 6.7 

1988 12,000 71,071 S.9 

1989 lS,000 80,440 S.3 

El per!odo de ezplotacicSn •er• de 23 atlo•, e• decir, -'- alli del Ulo 
2000. 

La inver•icSn total del proyecto •e calcula en $3,600 aillone•, de lo~ 
cuale• ya est.In caepro.etido• il,680 ailloae• en las obras de 
infraestructura 1 .ontaje. 

b) Carbone• del C&ribe Ltda. 

Ubicado en el Alto San Jorge, Departm1ento de C6rdova para 
exportaci6D de carb'~- In 198S se logrd exportar 2SO,OOO tonelad••· 
Se planea incr ... ntar la producci6n para abastecer a las cementeras; 
el sobrante •• uportar•. 

6. Niguel 

Cerroeatoao 

Es un complejo ainero-.etal6r1ico de 1ran iaportancia ••trat•aica 
para el pa!s. Se balla a car10 de la Coapaft!a Cerr011atoao S.A., consti
tu!da con el fin de uplotar eate mineral, en 1979. 

La inversi6n total aaciende a S400 aillones. Laa reaervas probadas 
de niquel •• calculan en 28 aillone• de tonelaclas con una ley pr011edio de 
2.7% y 21 aillonea de TM -4• con leyea de hasta 1.5%. 

La capacidad de planta ea de 42 ~illonea de libraa de niquel/afto y el 
producto ser' ferroniquel en lin1ote1 con contenido de niquel de 37.5% en 
pr01Dedio. 



7. lauxita 

Se ha identificado la ezistencia de un yaciaiento con reservas 
posibles de arcilla bauxitica del orden de 275 aillones de toneladas, en 
las zonas de Morales y Cajibio (Cauca) y San Antonio, Villa ColOllbia, 
litaco y La Cambre (Valle del Cauca). En cuanto a su financiaai.ento, 
llungr1a ha .oatrado illteris en participar en el proyecto. 

IV. PllBCIPALIS AC'?OIES 

Las empresu industriales y ca.ercialea aas iaportantes, vinculadas con 
el E.tado, son la sipientes: 

ECClfiflAS: "E.presa Cola.biana de Kinas". 
Eac:argada de recibir y explotar lo• aportes que en aateria ainera le 
otorgue el E.tado. Incluye investigaciones geol6gicas y estudios 
neceaarios para el adecuado beneficio de las sustancias ainerales que 
se ezploten Ctiene a su cargo el desarrollo de los aetales y piedras 
preciosaa). 

CAIBOCOL: "Carbones de Colombia S.A.". 
Encargada del desarrollo de todas las actividades y operaciones 
relacionadas con el carb6n. 

COLURAHIO: "Coapatl!a ColOllbiana de Uranio S.A." (abora C.rboriente). 
Tiene cllmO objetivos explorar, ezplotar, beneficiar y transformar y 
comercializar el uranio. 

ECONIQUEL: "Eapresa ColOllbiana de Miquel Liaitada". 
Encargada de realizar toda clase de operaciones y negocios en la 
actividad ainera del niquel, en todas sus fases. 

Las empres .. de ecoaa.ia aixta que tienen una participaci6n i.mportante en 
el .ector ainero-aetaltirgico son las siguientes: 

ALCO "Alcalis de Cola.bi:! Ltda." 

Empresa de Fosfatos de Bogoti S.A. 

Minero• del Oloc6 

PllOCAllBON "Productora de C.rbdn de Occidente". 

V. EL SECTOR KINEllO-HETALUB.GICO: SU IMPOR.TANCIA ECONO~ICA 

En Coloabia, el aector ainero metalurgico ha representado en los ulti.mos 
afos porcentajes pocos significativos con respecto a la producci6n de otros 
sectores econdllicos, donde prima aayormente el sector comercio y serv1c1os 
que alcanza casi el 50% del total producido, seguido por el agropecuario con 
el 25%. 

La ainer!a represent6 el 2.7% del PBI en 1970, siendo el porcentaje ~. 
alto alcanzado, para luego mantenerse entre el 1.7% y 1.3%, en el per!odo 
1975-1981. 



El sector ainero aetalurgico participd en pra.edio solaaente con un 10% 
de laa exportaciones entre loa a11oa 1980-1982. 

Dentro del sector ainero la principal fuente de divisaa esti dada por la 
exportaci6n de oro con niveles de 310.2 y 263.0 aillones de US d6lares 
alcanzadoa en 1980 y 1981. reapectiv ... nte. La seauncla fuente le corresponde 
a las eameraldaa. exportanclo por valor de 106.2 aillonea de USS en 1979. lo 
cual correapondi6 a un SS% del total ezportado en el sector. 

Debido al eac&ao desarrollo del sector, '9te tiene una participaci6n 
relativamente baja en el empleo nacioual. A.si tene.oa, que el empleo generado 
por •ate aeetor no ha aobrepaaado el 0.7% del PEA total, alcanzando a ocupar 
44,230 persouaa. 

VI. MilCO LEGAL 

La aineria en Colombia se rige actualaente por el Eatatuco de Minaa, 
b .. ado en: Ley 60 de 1967. Decreto 292 de 1968, Ley 20 de 1969 y Decreto 127S 
de 1970 y d ... a llOdificacionea poateriorea. 

En eatoa dispoaitivoa se plantea principalaente: 

Intenaificar la exploraci6n t•cnica del te~itorio nacional, 
eati.llular laa inveatigacionea geol6gicaa y facilitar la explotacidn 
econdai.ca de loa recuraoa aineralea exiatentea en el pais; · 

Atender preferentemente a las necesidadea nacionalea de .. ceriaa 
priaaa de u-~gen aineral y requeriaientoa de materiaa fabriles, 
aetal6rgicaa y de tranaforaacidn, a fin de auatituir iaportacionea y 
auaentar la• exportacionea de tales elementoa; 

Crear nuevas fuentes de trabajo; 

Esti.llular inveraiones en las diveraas r ... a de la mineria y propiciar 
la inversi6n extranjera en la medida que eatin aaociadaa al capital 
nacional y realicen prograaaa que no es poaible llevar a cabo con 
recursoa propios; 

Fomenter la Pequetla Mineria, brindando asistencia ticnica gratui,a. 
Se consider• COllO tal a quienes, por loa liaitados recuraos 
econcSaicoa que poaeen no eatin en condiciones de realizar la 
exploraci6n ni explotaci6n de sua concesiones. 
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:.A :~:>t;STRIA JE !.JS ~-!E'!'ALES :ro F'ER..~OSOS ::ll ~J!CAHAGt:A 

I. HDIEJlALES NO FEUOSOS 

Los principales yaciaientos de aioerales no ferrosos de Nicaragua estin 
1ituados en la reai6n de Bonanza. La evaluacicSn de las re1ervas ainerales de 
eaa reai6n, efectuada en 1966, indic6 que las reeerva• eran de 1,5 x 106 tone
ladaa, con un 12% de zinc, un 60% de pla.o y un conteniG~ apreciable a1iai.smo 
de cobre, oro y plata. La explo~.~~~~ de zinc, plamo y cobre se inici6 en 
1971. La produccidn de e1as ainas en ~977 fue de 7.121 toneladas de zinc, 
699 coneladas de ploao y 277 toneladas de cobre. En 1978, debido a problem.a• 
t~nicos y a la ca!da de los precios se interruapicS la produccidn de esos 
aetalas. 

El actual Gobierno de Nicaragua, a trav•• del Instituto Nicaraguense de 
la Miner!a (DIMillE}, firmd :on el Gobierno de Bulgaria un contrato por valor 
de 19,8 aillonea de d6lares EE.OU., a fin de intenaificar las actividades de 
exploraci6n en la zona de la Mina Vesubio y reactivar la producci6n de 
ai~erales no ferroso1 en Bonanza, lo cual permitir• producir 164.000 toneladas 
de concentrados de zinc, 34.000 tonelada1 de concentradoa de plomo, 
73 tonelada1 de plata y 14 toneladas de oro durante el pertodo 1986-2000. 

II. OPEBACIONES DE ELABOBACION 

Las industrias de metal•• no ferro1os de Nicaragua pueden clasificarse en 
dos grupos principales: induatrias que elaboran cbatarra para producir 
repuesto• e industriaa que fabrican accesorioa para el aector de la 
conatrucci6n y uten1ilio1 de cocina. 

En la actualidad, bay cinco empre1a1 pequella• que producen aproxi.mada
•~nte 26 tonelada1/afto de aleaciouea de cobre y 20 tonelada1/afto de aleacione1 
de aluminio. Eaa1 empre1a1 producen por pedido y, en general, la maquinaria y 
el equipo son anticuado1. 

Las planta1 que fabrican uten1ilio1 domiaticos y accesorios para el 
sector de la con1trucci6n suelen ser eapreaas pequeftas que trabajan con 
tecnolog!a aencilla y principalmente con berraaientaa manuales. La mayor 
parte de la• materias prima1 que utilizan son ilq»ortada1. 

Se proyecta incrementar la producci6n de la• indu1trias de metales no 
ferro101 de Nicara1ua en el 23,9% aproxiaadamente entr~ 1981 y 1986. Ese 
increaento provendri principalmente de la mayor producci6n de las industrial 
que fabrican productos de metalea no ferroso1 para el aector ie la 
construcci6n. El cuadro l indica la produccidn durance el pe~!odo ·983-1986. 
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Cuadro ~~ 

Producci6n en 1983-1986 
(ailes de c6rdobas) 
(Allo base: 1983) 

1983 1984 1985 1986 

FundicicSn Induatrial 9 834,5 3 020,9 4 624,0 5 548,8 
Taller de la Perla 4 219,9 4 331,8 2 605,5 3 474,0 
Aluaisa l7 085,0 15 019,l l2 530,5 15 036, 6 
Aluainio Standard 3 017,2 2 591,2 2 106,0 4 752,7 
Crise••• 7 431,0 2 336,7 4 521,3 l7 389,8 
Aluainio ArquitectcSnico 7 481,6 5 337,7 5 660,6 13 680,6 
Aluvisa 6 555,8 0 977,8 3 863,9 7 752,7 
Dae al 6 276,: 6 919,7 5 338,8 9 045,8 

Totd 61 901,2 46 534,9 41 250,6 76 681,0 

La fuerza de trabajo en la induatria de aetales no ferrosos aument6 en el 
20% entre 1983 y 1985. El personal empleado en esa industria era de 
270 personas en 1983 y de 324 en 1985. 

III. ESLABOIWUENTOS EBTRE LAS IBDOSTR.IAS DE MET.ALES NO FERROSOS Y 
EL RESTO DE LA ECONOMIA 

En las industrias que fabrican puertas y ventanas y utensilios de cocina 
lo• eslabonamientos ascendentes con otros sectores de la econom!a son dB>iles, 
ya que todos los insumos son iaportados. Los eslabonamientos descendentes se 
dan con el sector de la construcci6n. 

Las industrias de metales no ferrosos que trabajan con cbatarra 
disponible en Nicaragua para producir aleaciones de cobre y aluminio, estan 
vinculadas principalmente con l&s industrias de bienes de capital y de bienes 
de consumo dur~deros. Fabrican principalmente diferent~• tipos de v4lvulas, 
coJ1netes, engranajes, repuestos para la industria ligera, accesorios para 
bombas y repuestos para la industria automotriz. 

IV. DESARROLLO DE PROYECTOS DE LA INDUSTRIA DE METALES NO FERROSOS 

En Nicaragua existen varios yaciaientos de metales no ferrosos cu1a explo
taci6n ha sido interrumpida o en los que la etapa de exploraci6a en detalle no 
ha ~omenzado. La Mina Rosita, situada en Zelaya del Norte, a 415 km de la 
capital, Managua, inici6 sus operaciones en 1957 para la obtencidn de cobre. 
La producci6a total de esa mina hasta su clausura fue de 5.924,572 toneladas 
con un contenido medio de cobre del 2%. En la acutalidad, una gran parte del 
equipo y la niaquinaria utilizados en la mina ban aido trasladados a otroa 
centros mineros. Ad~• de esta mina, exiaten otroa yacimientos (Cobre del 
San Juan; Bambana; Tipip4n; Bulawaa; El Puente; Zanate; Zanate Central) cuya 
exploracidn en detalle depender4 en gran medida de 101 precios de los metales 

no ferrosos en el mercado mundial y de la capacidad financiera del pa!s. 



Los proyectos cuya ejecuci6n es mis viable son: en las actividades de 
extracci6n, el program& de desarr?llo integrado de la ainer!a en Zelaya del 
Norte; y en las actividades de transformaci6n, el estableciaiento de una nueva 
planta de fundici6n de aaetales no ferroaos. 

El proyecto de extracci6n conaiste en la exploraci6n ainucioaa de las 
reaervas aineras de la zona de Zelaya del Norte de .ocio que se pueda 
garantizar el funcionaaiento continua de la empresa baata el ano 2000. 
De acuerdo con loa reaultadoa de la exploraci6n, la segunda etapa del proyecto 
aer!a la rebabilitaci6n, moderuizaci6n y expanai~n de la capacidad de 
extracci6n de la regi6n. 

El proyecto de eatableci.ai.ento de una nueva planta de fundici6n tiene 
ca.a objetivo principal la fabricaci6n de repueatos de mejor calidad que loa 
eziatentes. La inverai6n seri de 688.800 d6lares aproxiaadamente y se 
geaerari eapleo para SJ personas en dos turuos. 

V. ASPECTOS LEGAi.ES E INSTITUCIOHALES 

Actual.aente hay un proyecto de ley para regular la inversi6n extranjera. 
Eae proyecto no ha aido aUn discutido en el Congreso. En el caso de las 
ainas, a fin de prevenir la contaainaci6n, todos loa desecbos deberin 
depositarse en tanques especiales instalados con ese fin y cuyo nU..ro se 
a...entar4 en el futuro de acuerdo con la expansi6n de la actividad minera. 

Se eat4 realizando taabi4n un gran esfuerzo para reglamentar y mejorar 
l~• condiciones de trabajo, sanidad y seguridad en las operaciones de 
extracci6n y tranaformaci6n. 

El Estado promueve el desarrollo de las activid3des mineras a trav4s del 
Instituto Nicarag\iense de la Miner!a (IHMINE) que tiene la misma categor!a que 
un ainisterio. La pr0110ci6n y desarrollo de las actividades de transformaci6n 
esti a cargo del Miniaterio de Industria, a trav4s de la Direcci6n General de 
la llama Metalmecinica. 

VI. ESTR.ATEGIA DE DESARROLLO 

La pol!tica de desar~ollo del Gobieruo nicaraguense respecto de esta 
industria esti orientada b4aicamente hacia la intcnsif icaci6n de 101 eslabona
aientoa, en primer lugar, con 101 sectores industrial y agr!cola mediante el 
suministro de repuestos a esos sectores. La producci6n de accesorios para el 
sector de la construcci6n tiene segunda prioridad. 

En este contexto, de acuerd~ con los objetivos generales definidos por el 
Gobierno, las actividades de la industria de metales no ferroaos deben: 

1. Servir como una de las bases del desarrollo de la industria, la 
agroindustria, la agricultura y la construcci6n mediante el 
suministro de insumos y repuestos; 

2. Contribuir a aumentar la integraci6n vertical acrecentando el nivel 
de transformaci6n local de las materias primas nacionales; 
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3. Coadyuvar a aumentar cl empleo y a aajorar la balanza de pagos del 
pats intensificando la sustituci6n de iaportaciones y las 
exportaciones. 

En el cuadro 2 se indican las importaciones y exportaciones de aetales no 
ferrosos en el per!odo 1975-1982. 

Los objetivos concretos eat'11 orientados principalllente hacia la 
expansi6n de la capacidad de producci6n de las industriaa de aecales no 
ferrosos y bacia la diveraificaci6n de la producci6n a fin de satisfacer el 
conauao interno y aumentar las exportaciones. Tambifn ae hace hincapii en la 
importancia de increaentar la capacidad tecnol6gica para doiainar los procesos 
b'sicos de fabricaci6n: r<,finaci6n y tratamiento t&aico. 

De acuerdo con loa objetivoa aencionados, las principales l!neas de 
acci6n se orientan bacia la creaci6n de una infraeatructura ticnica para 
producir repueatos, auaentar loa conociaientoa y las capacidades para la 
organizaci6n y operaci6n de loa procesos b'8icos de una planta de fundici6n, y 
desarrollar aervicioa e inatalacioues para mejorar el control de calidad de 
los productoa de fundici6n. 

A fin de llevar a la pr4ctica las principales pautas de desarrollo de eaa 
_·er trategia se ban planteado progrmas de cooperaci6n en las esferas de 
explotaci6n ain~ra y capacitaci6n de personal tfcnico y de geati6n para las 
operaciones de extracci6n y tranaformaci6n 1 as! como para el establecimiento 
de una nueva planta de fundici6n de metales no ferroaos. 

Cuadro 31 

Importaciones y exportaciones de metales no ferrosos 

(en miles de d6larea EE.UU.) 

Pe dodo Importaciones Exportaciones 

1975 3 590,0 590,0 
1976 3 932,0 733,0 
1977 .5 266,0 870,0 
1978 3 849,0 l 203,0 
1979 l 826,0 317,0 

. 1980 321,0 348,0 
1981 502,9 39,0 
1982 664,3 2,0 

Fuente: Ministerio de Industria, Direcci6n 
General de la Rama MetaLmecinica. 
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LA IBDUSTRIA DE LOS METAi.ES RO FERROSOS Elf EUROPA 

LA IIIDUSTRIA DE LOS METAi.ES RO FERROSOS Elf llU1'GRIA 

IBTH.ODUCCIOR 

Bungria carece practicamente de recursos propios de minerales metalicos no 
ferrosos pesados. Siempre que en el pais se utiliza metal no ferroso pesado 
este se ha iaportado o ref1Dldido a partir de chatarra recuperada. Por otra 
parte, Bungria posee abundantes reservas de bauxita, que actualmente sirven de 
base a una industria del alUllinio plenamente integrada y explotada por la 
Empresa Blingara del Aluminio. 

Cabe aiiadir que la empresa Csepel transforma el cobre y sus aleaciones en 
barras laminadas y trefiladas, alambres, tubos y bandas seglin normas modernas 
y con 1Dla capacidad anual de 60.000 toneladas. La produccion de 
semiaanufacturas de plomo y zinc no es importante. En cuanto a la elaboraci6n 
del niquel no se dispone de datos estadisticos oficiales. 

Por estas razones, el presente estudio se refiere fundamentalmmte a la 
industria del aluminio y la metalurgia del cobre en B1DlBria. 

En los cuadros 1 a 4 se resumen los recursos, las exportaciones, 
importaciones y el consumo interno de metales no ferrosos del pais, tal como 
figuran en las estadisticas oficiales. 



Cyadro 1 

Prqducci6n 

Proclucto Uni dad 1970 1975 1980 1981 1982 1983 

Bawd.ta 1 000 t 2 022 2 890 2 950 2 914 2 627 2 917 
ilU.ina 1 000 t 441 756 805 792 743 836 
iluainio ton 66 029 70 221 73 498 74 253 74 221 74 039 

Cuadro 2 

lllQO[tltiODH 
(toneladas) 

Producto 1975 1980 1981 1982 1983 

Cobre y sus semimanufacturas 44 529 28 962 35 799 33 428 31 785 
Zinc 26 513 24 329 26 660 19 291 26 904 
Productos de zinc 6 296 7 215 6 927 7 027 5 892 
Plomo 12 392 12 891 11 033 13 647 11 930 
Estaiio l 786 l 662 l 369 1 772 2 038 
Lingotes de aluminio xi 147 000 188 000 154 000 137 000 163 000 
Semimanuf acturas de aluminio 9 916 7 923 5 759 6 262 4 997 

Cuad[o 3 

l%Do[tld2D~I 
(toneladas) 

Producto 1975 1980 1981 1982 1983 

Bauxita 603 000 542 000 498 000 467 000 431 000 
AlU.ina xi 686 000 686 000 626 000 542 000 659 000 
Lingotes de aluminio 60 821 84 216 85 741 48 363 57 822 
Semimanufacturas de aluminio 46 628 28 861 31 230 42 289 48 479 
Piezas fundidas de aluminio 1 985 1 670 1 320 1 312 985 
Cbatarra de aluminio 17 627 9 372 8 709 8 740 6 498 

1/ tn virtud del acuerdo sobre alU.ina y aluminio entre Hungria y 
la URSS, una cantidad anual de 330.00 toneladas de alU.ina ae exporta • 
la URSS y Hungria import• 165.000 toneladas de lingotea de alwninio de la URSS. 
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Cuadro 4 

ConsUIDO de aetales y prociuctos no ferrosoa 

Producto Uni dad 1975 1980 1981 1982 1983 1984 

Productos de cobre; ton 21 000 22 000 28 000 27 000 27 000 26 000 
por la induatria 20 000 21 000 27 000 ~6 000 26 000 24 000 

Productos de laton; ton 15 000 15 000 16 00\> 16 000 16 000 16 000 
por la induatria 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

Zinc; ton 25 463 24 974 27 393 26 004 25 730 25 681 
por la industria 25 343 24 619 27 025 25 560 25 399 25 140 

Plomo; ton 13 939 12 273 11 753 13 653 13 272 13 153 
por la industria 13 228 10 824 10 869 12 801 10 776 11 056 

Estaiio; ton 1 666 1 607 1 647 1 585 1 609 1 420 
por la industria 1 282 1 092 1 095 1 061J 919 792 

Bauxita; lOOOt 2 277 2 437 2 368 2 238 2 504 2 555 
por la industria idetll idem idem idem idem idetll 

Allimina; lOOOt 170 188 189 187 189 189 
por la industria idem idem idem idem idem idetll 

Lingotes, desbastes y 
tochos de aluminio; lOOOt 166 166 168 177 182 193 

por la industria 166 166 158 170 173 186 

Bandas y chapas de 
aluminio laminadas; lOOOt 62 75 77 77 76 80 

por la induatria 56 68 70 68 67 71 

Productoa de aluminio 
extruidos y eatiradoa; lOOOt 54 56 59 58 55 64 

por la industria 51 53 56 54 50 60 
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I. JmTAI.tmGU DEL COBRE Ell llU1'GRU 

1. Cobre y sus aleaciones 

11 cOJUnJllO de cobre por babitante en Bungria es de 4,6 a 5,0 kg. 

laa cifra es inferior a la de loa paises iJlduatrializados, es decir, de 9 
a 10 kg y Uliloga al indice correspondiente de laa naciones de desarrollo 
interaedio. 

Los siguientes aapectos liaitan la utilizacion del cobre en Bungria: 

En el pais no bay lliDgulla llina de cobr~ activa; 

Las disposiciones econOaicas Yigentes no prOllUeYen la iaportac16n de 
este aetal, relatiYaaente caro; 

Coao el pais posee iaportantes existencias de aluainio, este esta 
ree11plazando gradualaente al cobre; 

En las aplicaciones de aenor iaportancia o de lujo, coeo caiierias, 
industria de la construccion y carpinteria, etc., el consuao de cobre 
corresponcle al nivel del desarrollo del pais; 

Laa caracteristicaa especiales de la estructura industrial del 9aia 
solo peraiten 1Dl conamao relativaaente aodesto en las industrias de 
vehiculos y electr6nica, coaparado con el de los paises 
industrializados. 

La aetalurgia del cobre se basa en Bungria en tradiciones centenarias. 
Sin embargo, debido a sus recursos naturales, el interes se centra solo en la 
metalurgia secundaria de la chatarra de cobre. A finales del siglo XIX, la 
producci6n de aetales no ferrosos y seaiacabados en Bungria se concentraba en 
Csepel/Budapest, donde Manfred Weiss creo lDl taller que elabor6 inicialaente 
metales para la industria de conservas a partir de chatarra, pero con 
posterioridad se orient6 a la fabricacion de auniciones. Desde su 
estableciaiento, la Ellpresa elaboradora de aetales CSEPEL ha constituido la 
base de la aetalurgia del cobre en Bungria. Durante las dos guerr .. acndiales 
el equipo de produccion y los edificios sufrieron graves perdidas. Los daiios 
cauaados por la segunda guerra mundial fueron reparados a finales del decenio 
de 1940, pero solo se pudo reconatruir el ainiao por razones financieraa. 

El cr~cimiento de la demanda nacional y la ampliacion de las posibilidades 
financier•• coincidieron con la aodernizacion de la tecnologia aundial, la 
revoluci6n de la electrotecnologia, la neumatica, la hidraulica y las tecnicas 
de control. 

Como consecuencia del desarrollo tecnol6gico mundial, se adopt6 1D1& 

tecnologia de producci6n avanzada en lugar de los metodos de produccien 
tradicionales. La modernizacion de la produccion determin6 un mayor 
rendlmiento de la fuerza de trabajo, una mayor satisfacci6n de las demtlndas de 
los consumidores, proceso que lleva consigo una importante mejora de la 
calidad y 1D1 desarrollo dinamico y constante de la producci6n de metales 
••iacabados. 
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In la aetalurgia y la pcoduccion de articulos semielaborados de cobre 
en 1955 se requerian 55 horas para aanufacturar una tonelada de aetal. 
In 1975 se descendio a 25 horas y en 1914 a 14 horas. 

La apreaa elaboradora de aetales CSEPEL produce actual.aente ms de 50.000 
tcmeladaa de ••taamifactura no ferroau de las cuales se ezportan 10 a 12.000 
toneladas. La dellllJlda intema de bandas y al.abres se aatisface en general; 
solo se illportan aI&unas chapas y ciertos tipos de tubos y barras por 1Dl total 
de 2.500 toneladaa aproxiaadaaente. 

In el cuadro 5 figuran las cifras correspondientes a la produccion, 
ezportaci6n e illportacion de las Fr!ncipalea aaterias priaas por la Eapresa 
elaboradora de aetales CSEPEL, que t.abien inclayen las cifras del Mldeo de 
barras, el moldeo en arena, el Mldeo en aatriz y el moldeo en f1Jndici6n 
centrifuaa. 

ID el cuadro 6, se preaentan al&unos indices reTeladores de la producci6n 
de la Eapreaa elaboradora de aetales CSEPIL. latos indices auestran que 
paralelaaente a una aejora del 45% en los ingresos de las •entaa, entre 1975 y 
1915, la fuerza de trabajo se redujo en 1Dl 31%. 

Los ingresos de las •entaa per capita fueron en 1985 ais del doble que 
en 1975. Una caracteristica de los gastos es que el costo de loa aateriales 
en 1910 fue del 79,9% aientraa queen 1915 se aantUYo en el 77,7%. Se 
atribaye a aedidas de econoaia energetic& el hecho de que los gastos en este 
rubro solo auaentaran del 4,5% al 5,5%, • pesar del euaento iaportante de los 
precios. 

Los costos de la fuerza de trabajo auaentaron del 3,4% al 4,7% y solo hubo 
1Dl cabio ainiao en otros tipos de gasto. 

Concepto 

Materiales basicos 
de cobre 

Productos de cobre 
laminado, pr ens ado 
estirado 

Productoa de lat6n 

Cuadro 5 

Consgpo y proclucci6n de procluctos de cobre y 
materias primas Ill Bungria 

C01'SUMO 
miles de toneladas 

1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 

44 49 58 58 54 54 

y 
11 18 21 22 28 27 27 26 

laminado•, prenaados 
y es:iradoa 7 12 15 15 16 16 16 16 
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PIODUCCIOR 

ailes de toneladas 

Concepto 1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1914 1915 

.llllllbre de cobre 

Cbapas y bandas 
l•in•daa 

Tuboa, barraa y 
alllllbrea 

Otroa productos: 
tochos 
piezaa fundidas 

Total: 

1,6 

3,4 

3,4 

0,7 
1,4 

10,5 

17 u 22,2 

4,7 7,2 9,3 

9,4 19,5 17,9 

4,7 4,7 5,4 
1,2 4,6 2,6 

37,0 48,0 57,4 

CUlcf ro 6 

Dn21 fiDlll,11[21 di 11 Eao[lll 
di 111~1111 CSEPEL 

1975 

Ingresos de las ven.tas 100 % 
Beneficios 100 % 
Beneficios en relaci6n con los ingresos 5,6% 
llalaero total de eapleados 100 % 
Salarios aedios de los trabajadores 100 % 
Salarios aedios de personal 100 % 
Productividad 100 % 

28,7 25,9 22 21,5 24,5 

10,3 11 10,3 11 10,1 

17 17,5 16,5 17,3 11,1 

5,3 5,1 5,2 5,9 6,5 
3,3 3,4 2,9 2,7 2,6 

64,6 63,6 56,9 51,4 61,8 

lllbsz[ado[I 

1980 1915 

125,5% 145,6% 
61 % 173 % 
2,7% 4,1% 

83 % 69 % 
134 % 225 % 
141 % 259 % 
152 % 210 % 

La experien.cia llUlUfacturera cen.tenaria en la Eapresa elaboradora de 
aetales CSEPEL coabinada con las instalaciones aas aodernas de produccion no 
solo asecuran el desarrollo de la produccion en Bungria, sino que tambien 
permiten realizar iaportantes obraa de ingenieria. 

La Eapresa tlaboradora de metales CSEPEL tiene caminos, ferrocarril y 
servicios publicos propios en su planta de Budapest. Las materias primas se 
tranaportan por un ferrocarril industrial y en camiones. Los productos 
terminados se expiden desde depositos techados, donde pueden cargarse vagones 
ferroviarios y camiones. Kormalllente se utiliza el puerto de Ramburgo para 



- 225 -

los envios a otros continentes. A continuacion se indican los caabios 
experiaentados en los costos de transporte ~ Baaburgo: 

1975 45.500.- Ft/20 t 
1980 48.500.- Ft/20 t 
1985 52.000.- Ft/20 t 

en la actualidad un dolar de loa EE.OU. • aproxiaaclaaente 48.- Ft. 

La inclustria nacional del cobre ae COllplementa con WlA iaportante 
cooperaci6n internacional. En virtud de un acuerdo a largo plazo con la Union 
Sovietica, la lllpresa elaboradora de aetales CSEPEL export& tubos de lat6n 
para condenaadores a ese pais, al que c011pra rolloa de cobre y laton l..tnados 
en caliente. Aai pues, se ha podido evitar la instalaci6n de capacidades 
paralelas en ..itos paises. La chapa ae iaporta de Bulgaria y Bungria exporta 
alaabre de cobre a Checoalovaquia y la Uni6n Sovietica, aprovechando asi las 
respectivas capacidades no utilizadaa. 

2. COJlS1mlO de prod,uctos seaiaclbados basados en el cobre 

Los porcentajes de eapleo del cobre y sus aleaciones en los diferente~ 
aectores de la inclustria h'lingara son los siguientes: 

Industria aecinica 
Industria electrtca 
Industria de telecomunicaciones 
Tecnica de precision 
Industria de productoa aetilicoa en aerie 
Industria del autOllOvil 

4,8% 
62,9% 
11,6% 
4,7% 

12,7% 
3,3% 

Ba habido pocoa o ningdn caabio en el coef iciente de consumo por 
inclustrias en Bungria en loa ultiaos 10 aiios. 

II. IJIDUSTRIA DE ILABORAC!OK DEL ALOMIKIO EK BU1'GRIA 

1. Evoluci6n general de la elaboraci6n del aluminio en Rungria 

La induatria del aluminio en Bungria tiene una tradicion relativaaente 
larga. En 1985 celebro su 50 aniversario. Sin eabargo, este quincuagesiao 
aniversario se refiere al cocienzo de la transformaci6n aetalurgica, porque la 
elaboracion propiaaente dicha del aluminio data de mucho antes. 

En Bungria, las actividades industriales del aluminio comenzaron con 
productos aemiacabadoa y terminadoa, a saber, con la fabricacion de baterias 
de cocina en 1911. 

La extraccion de bauxita comenzo durante la primer• guerra mundial, pero 
al principio ae elaboraba en el extranjero. Esa extraccion ae paralizo 
deapuea de la primera guerra arundial. En 1921, ae inicio la fabricacion de 
hilo conductor de aluminio. En 1926 ae reanudo la extraccion de bauxita en 
Transdanubia cuando ae abrieron nuevaa minas. En las primeraa faaea, la 
bauxita ae elaboraba en el extranjero, pero en 1934 se construyo una ~~anta 
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para la producci6n de alUaina y en 1935 comenzaron las priaeras operaciones de 
fundici6n con Ulla capacidad de 1.300 toneladas. Ko obstante, esta planta se 
clausur6 bace 11Ucho tie.po. 

La fabricaci6n de productoa •eaiacabados comenz6 antes de iniciarse la 
elaboraci6n aetalargica de llilleral de al'8inio nacional. La producci6n de 
9afMDUfacturu apezo en 1921 y la de papel de alaainio en 1929, con band.as 
1-portadas. Ill 1930 se inicio la producci6n de al.aabre y en el aiio 1932 
aparecieron en Bungria los 1 .. tn•dos seaiacaliadoa. 

Ill loa aiioa que precedieron a ~· segunda guerra llUDdial •~to en llungria 
la dellallda de aluainio, debido a los preparativos belicos. Ill cODSecuencia, 
ad..U de la Planta de almina llagyarovar, se establecieron otras dos nuevas 
plantas: una en AIMsfuzito y la otra en Ajlca. Ena ultiaa estaba integrada 
con 1Dl fundidor; ta.him se construyo otra planta aetallirgka en la ciudad 
llinera de Tatabanya. 

Estaa plantas siguen constituyendo la base de la industria del al'lainio en 
llungria. Se ban aapliado y modemizado con el transcurao del tie.po y derde 
entonces solo se ba conatruido la planta de Inota, establecida a coaienzoa del 
decenio de 1950. 

La producci6n de articuloa acabadoa y seaiacabadoa baaada en la 
elaboraci6n aetalurgica interna coaenzo a a'laentar. Actualaente la aayor 
1Dlidad industrial es la Ellpresa elaboradora de aetalea ligeros Szeltesf ehervar 
que se fundo en 1943, a1Dlque con 1Dl& capacidad .ucho us pequeiia que ahora. 

En ~a segunda guerra llUlldial la industria del allainio sufrio grandes 
d.aiios, pero ya en 1949 el volumen de produccion babia excedido la producci6n 
prebelica. Despues de 1949 la industria dei aluainio coaenzo a desarrollarse 
a paaos agigantados. La Union Sovietica se hizo cargo de loa bienes aleaanes 
despues de la segunda guerra llUlldial y en 1946 se fundo una empresa ai.xta 
hungarosovietica en es& r ... industrial. En 1955, Bungria adquiri6 la plena 
propiedad de esa eapresa. Se conaervo la estructura vertical -bauxita, 
alU.ina, lingotes, semiaanufacturas- de la industria del aluainio de propitdad 
del Estado hlinaaro, que depende de la Junta del Al1111inio del Ministerio de 
Minas y Energia. 

El Gobierno hdngaro procuro que el desarrollo de la industria del aluminio 
correspondiera a la bauxita disponible en el pais. Se reconocio taabien que 
ni lo• recursos de energia disponibles para ese prop6sito ni las ba•e• 
necesarias en la producci6n de aaquinaria eran adecuados para la expansion de 
la industria. Se penso en UDa cooperacion interna~ional apropiada para 
superar estos problemas. 

Ce>110 primer& medida, durante el periodo de la empresa mi.xta 
hunaarosovietica, se establecio una estrecha cooperaci6n con Checoslovaquia. 
La participacion de este pais facilito el aumento de la utilizacion de la 
energia electric& en Bungria al conectar la red electric• de los dos paises 
mediante lineas de transmision. Adem.ts, suministro parte del equipo y los 
materiales neceaarios para el desarrollo de la industria h\ingara det 
aluminio. A cambio de ello, Rungria envio alU.ina en las primeras etapas y 
posteriormente suminstro bauxita para la industria checoslovaca del aluminio y 
presto asistencia tecnica para la construccion del fundidor de Ziar. En 1960, 



se fira6 un acuerdo con la industria del aluainio de Polonia, en virtucl del 
cual Bungria intercaabiaba alUaina por lingote de aliainio. 

::.a ezperiencia adquirida con la cooperacicin preceden.te dio lugar en 1962 
al acuerdo hungarosovietico sobre alUaina y aliainio, que dio lugar a un 
considerable auaento en los recursoa de metal de la industria hlingara 
elaboradora de al...UU.o. En virtud de eae acuerdo, Bungria, pais en el que 
falta energia, envia la al.a.Ina para su elaboracion en la Union Sovietica en 
lugar de desarrollar su propia industria de fundician. El desarrollo vigoroso 
de las instalaciones para la producci6n de smfunufacturas en Bungria se bas6 
en el auaento de los recursos de aetal que se pudieron obtener gracias al 
citado acuerdo intergubernaaental. 

Antes de 1945, la induatria hUngara de elaboracion de al...UU.o iaportaba 
conociaientos tecn.icos y tecnologia de Ale9Ulia. Despues de 1945, y sobre 
todo durante y despues del periodo de la empresa aixta, se iaportaron de la 
Uni6n Sovietica. Paralelaaente a eae proceso Bungria empezo a buar cada vez 
Ilia el desarrollo en sua propio• esfuerzoa. 11 progreso de la producci6n 
hUn&ara de sewf wanufacturas se f oaen.t6 considerablewente aediante los 
conociaientoa tecn.icoa pertinentes adquiridoa a la ewprsa francesa CEGEDUI. 

Al auaen.tar los recursos ainerales obtenidos para la industria hUn&ara del 
alminio, hubo que realizar caabios en la organizacion. La Eapresa BUn&ara 
de! Aliainio (IRA), que ha venido funcionando desde entonces, se estableci6 
para coordinar en el pais las actividades de la industria. 

La EBA se encarga de la explotacio~ de todas las ainas de bauxita, 
refinerias de alU.ina, fundidores y fabricas de semiaanufacturas, dos plantas 
de fabricacion de productos acabadoa, una fabric• de miquinaa, estudioa 
geologicoa aobre la bauxita, el instituto de investigacicin y diseiio y una 
eapresa COllercial. 

En 1970, por iniciativa de la EB~, el Gobierno aprobo un Program& central 
de desarrollo industrial para prOllOver el progreso de la industria hUn&ara del 
aluminio. Ademis de incluir las sociedades filiales de la EBA, este Program& 
tambit!n abarca las eapresas f abricantes de productos acabados que se 
encuentran fuera del aabito de actividades de la EBA. 

Se concedio un credito preferencial de relativa illportancia para promover 
la ejecucion de ese Programa. El credito financi6 el desarrollo de 
semillanufacturas, que eran las mis illportantes desde el punto de vista de la 
demanda de los consumidores, asi como la aodernizaci6n, ampliaci6n y 
automatizaci6n de la fab~icacion en el sector de los productos acabados. 

El ALUTEIV-FKI, instituto de investi&acion y diseno de la ERA, desempeii6 
1Dl papel importante en el fOllento de la fabricaci6n de productos acabados; 
ademis, el Servicio asesor sobre el aluminio, establecido en 1947, prest6 
tambien una &ran asistencia. Ese Serviclo funciona ahora como parte 
intftgrante del ALUTEIV-FKI, y au principal tarea es procurar que se satisfaga 
debidamente la demanda de los consumidores y orientar sus necesi.dades hacia 
esferas de utilizaci6n del alumino mis modernas y economicas. 

Por esta razon el servicio ha emprendido actividades de publicidad 
intensiva, da cursos de posgrado par• ingenieros, organiza cursos y 
conferencias y desempeiia 1Dl papel activo en la fabricaci6,n de prototipos. 
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En varias ocasiones se ha otorgado creditos a la industria hU:n&ara del 
al1m1inio, seglin los planes y preferencias del Gobierno, para alentar su 
deaarrollo en terainos cualitativos y cuantitativos. 1.4..s creditos han 
proc~dido de bancos estatales: el S.Uco Estatal de Desarrollo y el Banco 
Bacional de B11D&ria. lstoa creditos han hecho posibles varios progr .... de 
deaarrollo coao, por eje11plo, la intensificaci6n de la producci6n de la 
fabric• de alUalna en Ajka; la ampliacion de la Eapresa elaboradora de aetales 
ligeros en Szikesfehervir; la aplicaci6n del aoldeo a presi6n elevada, el 
deaarrollo de la producci6n de papel de allmlinio; la pr0110ci6n de los 
pi.-entos; la producci6n de polvo y pintura; etc. 

2. lxtracci9n de btJgita 

In la actualldad, las operaciones de extracci6n de bauxita en Bungria 
tlenen COllO objetivo obtener la cantidad uaual de 2,5 alllones de toneladas de 
aineral para au utilizaci6n a laa plmtaa nacionales de alUalna a fin de 
satlsfacer au deaanda CQllPleta de bamita. Adm•, se reserva anualaente 1Dl 

vollJaell de 500.000 toneladas de bauxita de ley inferior para la exportacion. 
Por consiguiente, la produccion mual total es de 1DlOS tres aillones de 
toneladas. 

La relaci6n entre el precio de ezportacion de la bauxita y el de la 
alu.tna es de 1 a 6,5 apr,.xi•d•ente igual al que urcan las tendencias 
generales del aercado aundial. La bamita se ezporta a Checoslovaquia, 
Polonia y la lepliblica Deaocratica Alemana. 

Aunque la exploraci6n de la bamita time buenu perspectivas, no se preve 
ningUn amaento en el contingente actual de exportaci6n. La bauxita es del 
tipo aonohidrato boehaita, con contenido variable de goethita. Tambien existe 
bauxita de tipo trihidrato aezclado. A la extraccion y exploracion de la 
bamita se dedica una fuerza de trabajo total de 4.000 personas, incluido el 
~ersonal que trabaja en talleres auxiliares. En coaparacion con los 
yaciaientos que en el extranjero trabajm en condiciones geologicas analogas, 
la explotacion de las ainas hlingaras de bauxita puede considerarse de nivel 
elevado, pues est& supervisada y dirigida por 1Dl personat de tecnicos e 
ingenieros competentes. En la actualidad, 1Dl tercio del mineral se obtiene 
mediante la explotacion de canteras a cielo abierto y dos tercios por 
explotacion subterranea. Las condiciones en las que a~ obtiene el mineral son 
dificiles. En la explotacion a cielo abierto es necesario retirar 1Dla montera 
de 7 a 10 metros c:Ubicos para obtener 1Dla tonelada de mineral. 

A pesar de las dificiles condicion!s ya mencionadas, la productividad de 
la explotacion subterranea es relativamente alta y asciende a cinco toneladas 
por turno para todo el personal que trabaja en operaciones subterraneas, y a 
24 toneladas por turno para los trabajadores empleados directamente en esos 
yaciaientos. Estas cifras se deben al alto grado de mecanizacion. Sin 
embar10, entre los aspectos ne1ativos figuran grandes gastos de mantenimiento 
y reparaciones. 

El mineral se transport• por carretera a distancias de 50 kilometros y por 
ferrocarril a distancias superiores. 

Los ejecutivos de la Empresa Htlngara del Aluminio y de las empresas 
mineras, asi como las autoridades y organos como la Inspecci6n Kacional de 
Seguridad Laboral y los sindicatos, verifican y supervisan en fonna periodica 
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el CUllplimiento :iguroso de los reglamentos de seguridad laboral, sanidad y 
seguridad en la explotacion. En Hungria no hay ningm impuesto sobre la 
bamcita. 

3. Produccion 

La produccion de las plantas 
sucesivas para alcanzar el nivel 
475.000 toneladas, Almisfuzit6: 
toneladas anuales). 

de alU.ina ha auaentado en varias fases 
actual de 880.000 toneladas anuales (Ajlta: 
330.000 toneladas y Magyarovar: 75.000 

En la actualidad, las plantas de alU.ina funcionan casi a plena 
capa::idad. Mis del 20% de la produccion se dedica al consumo intemo y 
alrededor del 80% se exporta. Las plantas hUllgaras de alU.ina utilizan 
bamcitas boehlliticas de grado medio de un coeficiente Al203/Si02 de 
7 a 7,5 que se transforman en almina por el procedimiento BAYER. Los datos 
correspondientes al resultado medio en 1985 por tonelada de al'limina eran los 
siguientes: bamcita: 2,92 toneladas, vapor: 2,98 toneladas•, sosa 
caustic&: 0,16 toneladas. 

Los beneficios, una vez deducidos los illpuestos, se dedican en primer 
lugar a inversiones para mantener y aejorar las instalaciones existentes, por 
ejemplo, a la construccion de depositos de lodo rojo, etc., destiuindose una 
proporci6n importante y adecuada a promover el bienestar de los trabajadores, 
a servicios de esparcimiento social y cultural y a contribuciones financieras 
para viviendas. 

El Gobiemo reemboisa impuestos por concepto de exportac!ones, como se 
preve en las normas fiscales vigentes. 

La fuerza de trabajo contratada para la explotaci6n ~e alU.ina en ~jlta es 
de 1.500 personas, en Almasfuzit6 de 1.130 y en Magyar6·1ar de 690. La 
productiv~dad es de 320 toneladas anuales por persona en ~jlta, de 290 
toneladas, anuales por persona en Almisfuzit6 y de 109 toneladas anuales por 
persona t!ll Magyar6var; las discrepancias en estas cifras se deben a 
variacion~s de escala. En el periodo comprendido entre 1960 y 1980 se 
triplic6 ~on creces. 

La industria del aluminio tiene un Instituto de Invest.igaci6n e 
Ingenieri~, que se ocupa de cada etapa de integraci6n vertical. Su division 
de alU.i~ desempeiiaba una parte activa en la promoci6n de las instalaciones 
de la planta nacional de alU.ina y en la adaptacion de tecnologias apropiadas, 
asi como en la transferancia de conocimientos tecnicos y d~ ingenieria a fin 
de ejecutar varios proyectos de allimina en el extranjero, como en Korba 
(India), Tulcea (Rumania), Lauta (Republica Democratica Alemana) y varios 
otros en Yugoslavia. 

' 

La fuerza laboral en las plantas de alU.ina es competente y posee una 
capacitacl6n adecuada. Un 7% de la totalidad del personal corresponde a 
graduados' de ensenanza superior. 

' 

* (8,t4 Gigajoule). 
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La empresa Magyarovar, ademas de producir allimina, taabien es una de las 
principales fabricantes de granos abrasivos (22.000 toneladas anuales), 
bloques para revestilliento de homos refractarios (8.000 toneladas anuales), 
llUl.lita (10.000 toneladas anuales), y sulfato de almainio (63.000 toneladas 
anuales). 

In la fabricaci6n de aldaina se preve actual.llente cierta aapliacion de las 
instalaciones de Ajka y Ai.iafuzit6. Se estan realizando t .. bien esfuerzos 
para auaentar la producci6n y seleccion de varias aarcas de alU.ina especial 
de facil comercializacion para su utilizacion con distintas finalidades. 

4. Fpndicion del a1uminio 

Actualaente, la capacidad total de aluainio prillario del pais asciende a 
75.000 toneladas anulaes y la producci6n, de algo mis de 74.000 toneladas 
anuales, equivale casi a la nominal. 

Los homos electroliticos instalados en las plantas de fundicion hlingaras 
se basan en el sisteea de anodo de Soederberg con cuiias laterales y 
verticales, inicial.llente patentado por la empresa llelttrokeaisk AIS de 
Boruega; en el decenio de 1940 se consider6 que era el tipo mas avanzado de 
eata clase desde el punto de vista del diseiio del homo y del rendimiento 
electrico. 

In la reconstruccion de las cubas electroliticas, la mayor parte del 
pesado trabajo que llevaba consigo el funcionamiento de los homos se ha 
mecanizado y se han instalado modernos rectificadores de diodo de silicio para 
proporcionar corriente continua. Sin embargo, comparados con las novedades 
mas recientes en est& esfera, el diseiio y el funcionaaiento de los homos 
electroliticos son de nivel medio. Con todo, algunos datos del rendimiento 
logrado mediante las actuales instalaciones son bastante notables, por 
ejemplo, el promedio de consumo de energia electric• de corriente continua 
registrado en 1985 fue de 15.257 kWh/ton. 

En cuanto a la elaboraci6n del metal fundido en la industria, se han 
adoptado tecnologias modernas de fundici6n continua y existen posibilidades de 
una elaboraci6n posterior de las bandas y varillas obtenidas con esas 
tecnologias. En la actualidad, se vende el 52% de la producci6n de la planta 
de fundici6n, ya sea en forma de productos de colada continua y/o de articulos 
transformados internamente en semimanufacturas (bandas, pi~zas en tosco y 
alambres trefilados). 

El nU.ero total de trabajadores empleados en las plantas de fund1ci6n es 
de 2.100, de los cuales el 17% son ingenieros, tecnicos y empleados y el 83% 
trabajadores manuales. 

5. Producci6n de scmimanufacturas 

En 1944 la produccion de semiuanufacturas ascendia a 5.000 toneladas. En 
el periodo posterior a la segunda guerra mundial, la producci6n ha sido la 
siguiente: 
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1950 = 12 000 toneladas 
1960 = 33 000 toneladas 
1970 = 80 000 toneladas 
1980 = 150 000 toneladas 
1985 = 180 000 toneladas (provisi.>nal) 

La seleccion de productos semiaanufacturados disponibles es aaplia e 
incluye los siguientes: chapas gruesas y finas, bandas de fleje y discos 
laainados; barras, perfiles y tubos extruidos; alaabre obtenido por colada 
continua y trefilado; piezas forjadas; una variedad de papeles de &llmlinio con 
acabado de gran calidad: laainados, pintados, illpresos, etc.; productos 
anodizados. 

El espesor ainiao de los productoa laainados •s de 0,2 .. y su anchura 
m.ixiu de 1.500 -· Laa chapas gruesas y finas pueden cortarse a longitudes 
ux1us de 4.000 ... Con la utilizacion de tecnologias aodernas se pueden 
obtener productos laainadoa en estado blando, seaisuave, semiduro, tres 
cuartos de dureza y duro. Las propiedades de eabuticion profunda de los 
discos satisfacen plenamente la demanda de la industria de baterias de 
cocina. La capa unifol'llemente lisa de la superfice de las chapas y bandas de 
fleje se sigue perfeccionando mediante el uso de estiradores-desbarbadores. 

El papel de aluminio se fabrica con un aaterial de 1.235 AA haata una 
t-.nchura maxima de 1.400 •· Su c&libre minimo es de 9 micrones. 

La mayoria de los productos extruidos sc fabrican con materiales de las 
series 6.000 AA. Los principales usuarios finales de esos productos son las 
industrias de la construccion, de fabricacion de vehiculos de transporte y 
otras empresas. 

Alrededor del 30% de la produccion se exporta y satisface las ~.xigencias 
de normas extranjeras bien conocidas. La elaboracion de metales ligeros 
emplea una fuerza de trabajo de 5.000 personas. De estas, el 5% son graduados 
de 1:J1Seiianza tecnica superior, el 13% de enaeiianza tecnica media y el 28% son 
trabajadores calificados. En la actualidad no se efectua ninguna ampliacion 
de las instalaciones existentes. 

6. Inyestigaci6n y desarrollo en la industria del aluminio 

En 1948 se fundo el Instit~to de Investigacion sobr~ Metales no 
Ferrosos, FKI, y en 1955 se estableci6 el Aluterv. En 1976 se fusionaron las 
dos entidades. Institutos especializados en diseiio prepararon &Un antes 
de 1955 los programas de diseiio de la industria del aluminio. Los institutos 
de investigaci6n y diseiio han desempenado siempre una funci6n importante en el 
desarrollo de la industria hlingara del aluminio. 

Es un ras&o caracteristico de la investigacion y desarrollo el hecho de 
que estos se efectuen en cooperaci6n con los ingenieros de las plant•• y 
abarquen todas las actividades de la industria integrada del aluminio en 
Hungria. Esta es la explicaci6n de varios resultados importantes, por ejemplo: 
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el descenso del nivel del agua kirstica; 

los aditivos para la digestion en la produccion de alU.ina; 

la tecnologia para el trataaiento de bauxitas que contienen 
goethita; 

el coll8Ullo de energia en las plantas de alUaina; 

la intensificacion en la aetalurgia; 

la organizaci6n del trabajo en la producci6n de semiacabados; 

el desarrollo de aleaciones nuevas; 

la elaboracion de tecnologias de soldadura y tratamiento de 
superficies; 

la construcci6n de maquinas de aoldes de desbastes para 
fundiciones; 

el diseiio de estructuras de aluminio y la elaboracion de la 
tecnologia de fabricaci6n; 

el diseiio de nuevos metodos e instrumentos de medicion. 

Cabe seiialar que :os adelantos en la industria de aluminio repercutieron 
tambien en la industria de la maquinaria que debi6 desarrollarse a fin de 
satisfacer las dem.andas de inversion cada vez mayores de la industria del 
aluminio. 

Debido a las actividades de investigaci6n, desarrollo y diseiio en la 
industria del aluminio, se acumulo una experiencia co:iaiderable en dichas 
actividades, sobre todo en la produccion de alU.ina. Ello sirvi6 de base para 
construir talleres y fabricas en el extranjero. 

7. La estructura del consumo de aluminio 

En el cuadro 7 figura la estructura del consumo de aluminio en Hungria. 

Es caracter!stico que esa estructura difiera de la correspnndiente a los 
paises industrializados, que son los principales consumidores de aluminio. 
Las cifras del consumo en la ingenieria electric& -el 35%- son superiores a 
las de los principales paises de economia de mercado, que de ordinario es de 
un 10%. La razon principal es la gran exportacion de cables, que figura como 
consumo interno en las estadisticas internacionales. Al miamo tiempo la 
cantidad utilizada en el transporte es bastante modesta. Esa cantidad es muy 
superior -18 a 30%- en las naciones industrializcdas debido a su industria de 
vehiculos y aviones. Asimismo, la industria de la construccion utiliza menos 
aluminio (11%) que los consumidores principales (entre el 17 y el 31%). 
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Cuadro 7 

Estructura del COJlSUllO de al.ga"nio en HJm•ria (%) 
(1955-1980) 

Concepto 1955 1960 1965 1970 

Medios de transporte 19,8 19,74 18,87 12,33 

lndustria aecinica general 9,8 2,75 4,00 3,95 

lndustria de ingenieria electric• 29,3 42,32 38,52 30,20 

Industria de la construcci6n 
y 2structuras 3,1 2,80 4,14 8,53 

Industria qu:imica y alimentaria, 
industria agricola, embalaje 4,6 7,14 10,07 10,89 

Equipo de viviendas y oficinas 9,8 12,76 13,34 16,19 

Productos en serie 4,9 3,38 3,63 5,43 

Otros productos y perdidas 18,7 9,11 7,43 12,43 

8. Estrategia del Gobierno 

1975 1980 

11,61 8,6 

3,52 7,4 

27,86 30,8 

14,91 13,0 

12,11 9,5 

16,35 21,1 

2,93 3,1 

10,70 6,5 

El consumo de alcminio antes de la segunda guerra mundial era 
independiente de los yacimientos de bauxita del pais y data de mucho antes del 
comienzo de la producci6n de alumb.io. Despues de la segunda guerra mundial 
esa ind~stria fue nacionalizada y organizada de conformidad con la experiencia 
internacional bien acreditada, es decir, el sector se fusion6 en 1Dll empresa. 
Asi se pudo determinar la demancla de aluminio y la base de metal necesaria 
para satisfacerla, lo que a su vez dio lugar a varios acuerdos de cooperaci6n 
internacional que aseguraron la cantidad de metal requerido, el apoyo 
gubernamental adecuado, el program• central de desarrollo, creditos 
preferenciales, actividades nacionales en materia de investigaci6n y 
desarrollo y \Dl servicio de asesoramiento para los clientes. 

Ro cabe duda de que los yacimientos h\ingaros de bauxita contribuyeron 
mucho al desarrollo de la induatria del aluminio porque las autoridades 
comprendieron la importancia del aluminio y las posibilidades de utilizar este 
material. Sin embargo, fue necesario generar una demanda de consumo y 
establecer una estructura de producci6n determinada po~ las caracteristicas 
del pais, asi como aportar los recursos financieros necesarios. 
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LA IRDUSTRIA DE LOS f!El'ALES 1'0 FERROSOS ER YUGOSLAVIA 

IBIRODUCCIOR 

Yugoslavia es un pais que desde la segunda guerra 11Undial ha pasado de 
una situacion de absoluto subdesarrollo de la industria a otra en la que se 
utiliza tecnologia auy aoderna, eapecialaente en el sector de los aetales no 
ferrosos. La industria del alUllinio ocupa un lugar especialaente destacado 7 
ha adquirido una aayor coaplejidad en la fase actual. 

Con inversiones proce.1entes en su 11&yoria de fuentes extranjeras y a 
pesar de la falta de experiencia, se ban creado cOllplejos industriales 
formados por eapresas de integracion vertical, que abarcan desde la produccion 
llinera y aetalurgica a las ais refinadas operaciones de elaboracion, con 
soluciones tecnicas y tecnologicas auy aodernas. 

El cuadro 8 llUestra los resultados obtenidos en la produccion de 
minerales, concentrados y metales no ferrosos en el periodo 1976-1984. 

I. MIRERALES RO FERROSOS 

1. Producci6n de bauxita 

En el periodo correspondiente al plan quinquenal (1976-1980) la tas& 
media de crecimiento de la produccion fue relativamente alta (un 6,9%), 
mientras que en el periodo 1981-1983 disminuy6 sensiblemente, en un 3,8% 
por termino medic. 

Debido a la rapida expansion de la capacidad de producci6n de 
al\imina del pais y al gran volumen actual de exportaciones, que absorben 
casi todas las reservas de bauxita localizadas recientemente, el aumento 
de las re~ervas minerales en Yugoslavia esta practicamente estancado. 
Para conseguir un aumento mas estable de las reservas internas es 
necesario un incremento considerable de los recurses destinados a 
actividades:de exploraci6n con respecto a los disponibles hasta ahora. 

Las balixitas de Yugoslavia pertenecen principalmente al grupo de los 
mon~hidratos, cuyo tratamiento requiere mayor cantidad de sosa caustica 
asi como temperaturas y presiones mayores que las del grupo de los 
trihidratos~ 

A pesar de las dificultades provocadas por el aumento del "skip 
ratio" (coeficiente de perdidas en relaci6n con la profundidad de 
excavaci6n) ', que llega a 5 en algunas operaciones, en el future 
predominara' la extracci6n a cielo abierto, que permite construir 
instalaciones de mayor tamano y aprovechar mejor las reservas de mineral 
disponibles' que la extracci6n en minas subterraneas. 
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fr.ru~ucc1QILihLmineraln._gnG~ntrado1.J.....mcUlll 
(en miles de toneladas) 

-----·-
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984* 

1) bauxita 2 033 2 044 2 565 3 012 3 138 3 149 3 433 3 516 3 300 

2) alUmina 456 500 496 838 1 059 1 053 1 015 1 019 1 158 
-

3) aluminio 183 185,5 187 185 201 219 258 293 320 

4) mineral de 
cob re 17 377 17 533 17 098 16 466 19 559 18 377 19 733 23 443 25 300 

-·---
5) concentrado r\J 

de cobre 471 457 508 478 496 478 514 543 n.d. ,,, 
~n 

-- I 

6) cobre 136 93 151 129 135 1.13 127 124 127' 6 
·------· 

7) minerates 
de plomo 3 805 3 130 4 051 4 125 4 308 4 365 4 268 4 215 4 634 
y zinc 

--

8) concentrado 
de plomo 136 170 164 169 158 156 148 144 148 

9) plomo 114 133 121 115 108 107 99 114 112 
--
10) concentrado 

de 2!nc 172 184 174 168 155 150 149 144 149 

11) zinc n.d. 95 95 99 84 90 78 93 92 

·---·----·---

* Datos provisionales. 
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Las tendencias de la coaercializaci6n y el consuao de bauxita en el periodo 
de 1971-1983 fueron las siguientes: 

Cuadro 9 

Iaportaciones. eJ[J)ortaciodes y CORSlllC) ipterior de baqgita. 1971-1983 
(en ailes de toneladas) 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Produccion l 955 2 197 2 167 2 370 2 306 2 033 2 044 2 565 3 012 3 138 3 249 3 432 3 516 

Importa
c iones 238 166 170 109 41 51 44 64 118 394 176 159 

Exporta
ciones 1 859 1 813 l 707 l 611 1 283 1 024 909 676 525 247 266 600 549 

Consumo 
interior 
total 

Consumo 
interior 
de bauxita 

338 

100 

550 630 979 l 132 1 020 1 186 1 933 2 551 3 109 3 377 3 244 3 126 

384 460 759 1 173 1 009 l 135 1 889 2 487 2 891 2 983 2 832 2 967 

En los ultimos 13 anos, el consumo de bauxita se multiplic6 casi por 
30, en tanto que las exportaciones disminuyeron en mas del 300%; 
actualmente el 85% de la produccion de bauxita se utiliza en las fabricas 
de al\imina del pais. 

El aumento de la capacidad de producci6n de al\imina de Yugoslavia 
requerira un abastecimiento regular de 3,5 millones de toneladas de 
bauxita ~l aiio de las minas del pais. Con independencia de esa cantidad, 
las minas de bauxita necesitan exportar parte de su produccion para 
obtener divisas con objeto de adquirir piezas de repuesto, equipo y 
gasoleo importados. 

2. Producci6n de mineral de cobre 

La producci6n de mineral de cobre (cuadro 8) experiment6 una 
tendencia al crecimiento a lo largo de todo el periodo que se examina. 
La producci6n aument6 a ritmo mas rapido durante el periodo 1981-1983 
(con una tasa de aumento anual del 6,2%) que en los cinco anos anteriores 
(con una tasa media anual del 4,0%). 
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El cuadro 8 refleja taabien un sensible auaento de la produccion de 
concentrados de cobre. 

3. Produccion de aineral de ploao y zinc 

Las tendencias de la produccion (cuadro 8) fueron mis favorables en 
el periodo 1976-1980, en el que auaento (a una tasa anual del 3,6%), que 
en el periodo 19Sl-1983, en que comenzo a disainuir. En 1984, la 
produccion de aineral de ploao y zinc, qu~ auaento considerable11ente en 
coaparacion con la de 1983 fue de 4.634.000 toneladas. 

Como indica el cuadro 8, en el periodo 1976-1984 se registro una 
ligera diS11inuci6n de la produccion anual de concentrados de ploao y zinc. 

El principal desequilibrio en el desarrollo de la industria de los 
aetales no ferrosos de Yugoslavia se produce en las actividades de 
exploracion y en la capacidad ainera. La insuficiencia de la produccion 
de mineral provoca el estrangulaaiento ais grave del sector. Ello es 
iaputable a la insuficiencia durante aiios de las inversiones en las 
actividades de exploracion y de preparacion del laboreo de ainas, a la 
disminucion del contenido aetalico del aineral, al deterioro de las 
condiciones de extraccion, a los probleiaas tecnologicos relacionados con 
el aprovechamiento de las reservas geologicas y al aenor aprovechaaiento 
del metal contenido en el mineral, a la desfavorable posicion econO.ica 
de la mineria, y a la falta de personal especializado. 

II. OPERACIONES DE ELABORACION 

1. Aluminio 

A. Produccion de al'limina 

En el periodo 1976-1983 la tasa media de crecimiento anual de la 
produccion de alUl!lina fue del 17,3% (cuadro 8). Entre 1976 y 1980, la 
produccion de alUl!lina aument6 en mas del 370%, pasando de unas 
283.000 toneladas en 1975 a 1.058.000 toneladas aproximadamente en 1980. 
Luego pudo advertirse una ligera disminucion de la produccion debida a 
las dificultades y al cierre de la planta de al'limina de Obrovac. En 1984 
volvio a registrarse un aumento de la produccion. 

D~ acuerdo con la anterior exposicion del desarrollo de la 
produccion de alUl!lina, el porcentaje de la produccion mundial 
correspondiente a Yugoslavia ascendio en 1983 al 3,3%. 

Las soluciones tecnologicas y la lng~nieria de las fabrlcas de 
allimina del pais proceden de famosas empresas extranjeras, lo que permite 
a las plantas nacionales, que utilizan la tecnologia actualizada del 
procedlmlento Bayer y equlpo moderno, obtener cifras de consumo de 
materiales y energia muy satisfactorias, similares a las logradas en 
otras partes del mundo que utilizan bauxlta de una calldad analoga a la 
de Yugoslavia. 
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Prueba del exito en la asillilacion de la tecnologia de la alU.ina 
por las instalaciones de Yugoslavia es taabien el hecho de que en •arias 
de ellas se hayan realizado investigaciones aplicadas para encontrar 
n~evas soluciones en todas las fases del proceso tecnologico, por ejeaplo 
en lo que respecta al lavado, filtrado y dep6sito del lodo rojo, la 
utilizacion de cal para disainuir el consuao de sosa caustic•, el ahorro 
de energia coao consecuencia de una .. yor liapieza de las cubas de 
lavado, la elillinacion de los estrangulaaientos en el filtrado en blanc~, 
la transicion a la produccion de alU.ina superficial activa 
(arenosa), etc •• 

Debido a esos resultados positivos, en el periodo que se exaaina la 
utilizacion aedia de la capacidad productha (Cuadro 10) fUe del 80S, y 
en 1984, aiio en el que estaba previsto que la producci6n de alU.ina fuera 
de 1.190.000 toneladas, auaent6 al 93%, porcentaje aedio sensibleaente 
igual al llUlldial. 

A pesar de esos resultados espectaculares, las plantas de alU.ina de 
Yugoslavia se enfrentan tambien con graves dificultades, entre las que 
destacan por su illportancia las siguientes: 

Utilizacion en algunos casos de aceite pesado o gas para la 
generacion de vapor utilizado en las tecnologias, lo que aUllenta los 
costos de la energia; 

anomalias en el abastecimiento de bauxita que se producen en las 
operaciones de extraccion o de transporte; 

anomalias en el abastecimiento de eleaentos auxiliares, sobre todo 
de sosa caustica, y especialmente de elementos illportados; 

anomalias en el suministro de piezas de repuesto y accesorios. 

La comercializacion y el consumo de allimina en Yugoslavia en los 
ultimos 13 aiios experimentti las tendencias que se reflejan en el 
cuadro 11. 

Las empresas nacionales de metales no ferrosos y productos quimicos 
consumen una parte importante de la alU.ina producida. La exportacion de 
alU.ina e hidrados calcinados suele efectuarse en el marco de contratos a 
largo plazo con la URSS, ,Checoslovaquia y Polonia, en tanto que las 
importaciones de esa materia prima proceden fundamentalmente de Guinea. 

' 

El precio de la al~ina en el mercado interior apenas cubre los 
costos de produccion. Eq relacion con los precio• de exportacion 
mundiales, la situacion ~s a\in peor. En la mayoria de loa caaoa, el 
precio solo cubre entre ~l 70 y el sos de los costos de produccion de ,. 
allimina fabricada en el ~ais. En este contexto conviene aeiialar que la 
interrupcion de las actividades de produccion de la planta de almaina de 
Obrovac se debio a los eievados costos de obtencion de la almaina 
provocados por el gran consumo especifico de bauxita (2,9 toneladas), el 
elevado consumo de sosa caustic& (190 kg/t), y la utilizaci6n exclusiva 
de aceite pesado !mportado, de elevado costo, para generar vapor en las 
operaciones de calcinaci6n. 
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l.lm2.~. export•~looes Y c2~1vmo inlll:i2'-dc_1lllmilll......liZ1-1983 

(en milds de toneladaa) 

--·--- ·-· ·----·-

1971 1972 1973 1974 1975 1976 197'.1 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
-~------- ------· 

Produce ion 123,4 126,0 274,4 272,7 287,l 455,3 "99,4 496,5 838,2 1 059 1 053 1 015 1 019 
-------

i.1portaciones 8,3 40,2 45,2 33,7 153,0 4&,6 - - 1,3 - 55 34 101 

Exportacione:i 23,7 23,2 73,4 76,3 73,8 91,7 111, 1 80,4 395,4 622 633 528 497 
l•J ,.. 

Consumo interior 108,0 142,0 241,0 •••• 1 366,3 412,2 388,3 416,l 144,1 437 475 521 623 (") 

---·-----·-.... ·-----
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8. Funciici6n de aluminio 

En el periodo comprendido entre 1976 y 1980, la tasa de crecimiento 
de la producci6n de aluminio priaario fu£ relativaaente baja (con un 
promedio oel 2,3% anual), •ientras que en el periodo 1981-1983 la 
producci6n amaent6 sensibleaente, con una tasa aedia de creciaiento en 
esos tres aiios del 13% aproxilladaaente. La elevada tasa de creciaiento 
de la produccion durante casi todo el perioclo, que fue del 6,4%, se debi6 
a la nueva capacidad iJU.talada. La producci6n de aluainio priaario, que 
en 1975 fue de 178.000 toneladas, alcanz6 en 1984 las 320.000 toneladas 
(cuadro I). 

El cuadro 12 auestra la tendencia de las estadisticas de consUllO 
bruto y neto 4~ •luainio priaario fl!!l Yugoslavia en el periodo 1971-1913. 
Entre 1971 y principios del decenio de 1910, el conaUllO bruto y neto de 
aluainio a18ent6 en un 300% •proxiaadaaente. En 1912 y 1983, el consuao 
neto de alqainio en el pais disainuy~. a pesar del almlento de la 
produccion, a consecuencia del considerable increaento de las 
exportaciones de aluminio priaario debido al vencilliento de los plazos de 
los prestaaos extranjeros a la inversion y de las crecientes necesidades 
de divisas en el sector de la electrolisis para la adquisicion de 
materias primas basicas importadas, asi como del sensible aumento de las 
exportaciones de prcductos semiacabadcl de aluminio, que provoc6 a su vez 
una escasez de esos productos en el mercado interior. 

C. Fabricaci6n de productos semiacabados de aluminio 

El cuadro 13 muestra la estructura de la fabricaci6n de productos 
semiacabados en los ultimos ocho aiios. 

Del cuadro 13 puede inferirse que el coeficiente de crecimiento de 
la producci6n total de productos de aluminio y de productos laminados, 
extruidos y estirados de aleaci6n de aluminio en Yugoslavia durante el 
periodo 1976-1983 fue 148,4, lo que supone una tasa anual de crecimiento 
del 5,8%. La fabricaci6n de productos semiacabados de aleaci6n de 
aluminio aument6 a una tasa algo mayor, del 67 8%, modificandose asi la 
correlaci6n entre productos de aluminio y de aleaci6n de aluminio, como a 
continuaci6n se indica: 

lill.... lllJ 

Productos semiacabados de aluminio 60,54% 57,83% 
Productos semiacabados de 

aleaci6n de aluminio 39,46% 42,12% 

100,00% 100,00% 

Actualmente, en Yugoslavia, las fabricas de productos semiacabados 
de aluminio y aleaci6n de aluminio estan en condiciones de producir la 
gama mas amplia posible de productos s~miacabados laminados, extruidos y 
estirados, de acuerdo con las normas muudiales. 
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'YldI2-l.2 

Import1clones, cxpgrlaclones y coosumo lQlerlor de 1lwnlolo, 1971-1983 

En la RFSY 
(en ailes de 
toneladas) 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

-
Producclon de 
Al prlaarlo 46,S 72,8 90,8 - 168,3 182,9 185,5 187,l 185,0 201,l 218,8 257,9 292,9 

Iaportaclones 
de-Af - -
prlmarlo 39,0 46,0 57,0 - 32,0 33,7 43,7 41,6 42,3 58,6 51,a 31,0 37,5 

lmportaciones 
de productos 
semiacabados 
de Al 16,4 14,l 20,0 - 16,2 11,9 12,5 8,8 8,5 10,5 16,4 16,2 11, 7 

Exportaciones 
de Al primario 13,0 31,0 42,0 - 67,0 81,3 63,2 55,6 46,2 54,l 58,5 91,0 143,6 

Exportac tones 
de productos 
seaiacabados 
de Al 32,7 37,5 41,8 - 51,7 61,5 49,4 54,8 50,0 59,8 48,2 50,0 68,5 

Consumo bruto 
de Al en 
la RFSY 72. s 87,8 105,8 - 133, 3 135,3 166,0 173, 1 180,l 205,6 212, l 197,9 186,9 

Consumo neto 
de Al en 
la RFSY 56,2 64,4 84,0 - 97,8 85,7 129, 1 127' l 138,6 156,3 180,3 164, l l'.:>O,O 

"2tA: No se han incluido en el cuadro estadistico las exportaclonea e lmportaclonea de la loduatrla de fabrlcaclon de 
cables, las estructuras, recipientes y tuboa de alumlnio, nl las piezas fundldaa, por cuanto todoa elloa ae 
consideran productos finales. 

I~> 
r 
l\J 



- ..:. .. : -

Cuadro 13 

Estructura I ca2acidad de fabricaci6n de 2roductos semiacabados 
de aluminio I de aleaci6n de aluminio 

(en toneladas) 

A) Productos semiaca-
t>ados de aluminio 1976 1977 1978 1979 1980 1981 198:.1. 1983 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Alambre estampado y 
extruido (sin incluir 
las !>arras Properzi)* 4 119 11 116 11 953 9 237 4 176 3 331 2 938 1 028 

Barras 376 277 368 247 209 378 407 20& 

Perfiles 300 41 120 13 24 19 21 12 

Tubos 896 303 627 558 533 508 490 376 

Chapas 25 127 24 605 27 169 27 101 28 t>lO J2 346 2~ 691 :!9 101 

Band as 24 806 33 593 33 844 23 927 28 862 28 774 3b 281 43 660 

Varillas y discos 3 933 2 966 3 255 3 150 3 8CJ8 4 198 5 190 4 7d0 

Hojas sin revestir 960 2 674 2 332 4 701 4 332 3 699 3 203 2 941 

Hojas laminadas 2 522 3 996 3 784 . 083 5 957 7 442 6 589 7 384 ~ 

B) Productos semiaca-
bados de aleaci6n 
de aluminio 41 078 49 017 57 773 64 596 65 702 63 181 62 612 65 132 

Alambre estampado 
y extruido 579 847 857 751 784 l 095 773 
827 

Barras 7 447 1 222 8 011 7 996 8 468 8 473 8 152 'j 249 

Perfiles 9 243 13 404 17 039 20 li!l 24 Ot>8 21 883 21 947 21 575 

Tubos 2 137 2 627 2 718 2 675 2 938 3 073 2 833 :? 210 

Cha pas 12 185 13 7bt> 13 711 14 bl9 13 097 13 877 14 196 lb 613 

Bandas 8 239 9 b34 14 702 17 389 15 126 13 608 13 716 14 465 

Discos l 091 174 565 673 602 675 612 73 

Varillas 157 343 170 312 t) 19 497 383 120 

Total A+S i.04 175 128 58& 141 225 133 702 142 303 143 847 147 422 154 620 

* Excluida la producci6n de barras de aluminio fundidas y laminadas (Properzi) que en 1983 
ascendi6 a 10.060 toneladas. 
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En los ultimas 6 aiios, solaaente los miembros de la Asociaci6n de 
Fabricantes y Elaboradores de Bawcita, Aldmina y Aluminio de Yugoslavia 
fabricaron las siguientes cantidades de productos finales de aluminio y 
aleaciones de aluminio: 

Cuadro 14 

Dinimica de la fabricaci6n de procigctos finales. 1978-1983 

(en toneladas) 

Tipo de productos finales Producci6n en los aiios 
de aluminio y aleacion 
de aluminio 1978 1979 1980 1981 1982 

Estructuras de Al 2 989 4 150 4 400 4 100 4 550 

Tubas y rec .,1entes 1 551 l 540 l 500 1 610 l 658 

Conduct ores (Al y Al/Fe) 2 801 3 493 3 656 3 845 4 265 

Tubos soldados de Al 365 580 631 753 

Piezas de fundici6n, 
moldes, etc. 905 2 728 3 118 3 735 4 567 

1983 

4 980 

l 543 

1 905 

1 245 

2 572 

Yugoslavia figura entre los exportadores mas importantes de productos 
semielaborados de aluminio y aleaci6n de aluminio en Europa. En 1983 las 
exportaciones alcanzaron una cifra sin precedentes de 68.700 toneladas, lo que 
representa el 44% de la producci6n interior total, de las que 48•000 toneladas 
(un 69%) se vendieron en mercados con divisas convertibles. 

Las exportaciones, las importaciones y el consumo de productos 
semielaborados laminados, estampados y extruidos del pais en el periodo 
1971-1983 present6 las siguientes tendencias (Cuadro 15): 



Cyadro 15 

Exportacione§ 1 -1nm.Qrtactones y consumo de productos um.ld.1h2.n.dos laminod2L. 
SH!l.lmeMruL~X.uYido§ en l..Lfil'.H 

(en miles de toneladas) 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Produce ion 71,0 77 ,3 85,1 95,9 119,2 104,2 128,6 141,2 133,7 142,3 143,8 147,4 154,5 

Importaciones 16,4 14,1 20,0 26,2 16,2 11,9 12,5 8,8 8,5 10,5 16,2 12,4 11, 7 

Exportaciones 32,7 37,5 41,8 51,0 51,7 61,5 49,4 54,8 50,0 59,8 48,1 49,6 68,7 
f\) 
r. 
'n 

Consumo interior 
de productos 
semiacabados 54,7 53,9 63,3 71, l 83,7 54,6 91,7 95,2 9:!,2 93,0 111,9 110,2 97,5 

El volumen de las exportaclones aumento a mas del doble, a una tasa anual del 6,41. Las lmportaclones dlsmtnuyeron 
en un 40X. El consumo de productos semielaborados en el p~is cast se duplico. 
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2. Producci6n de cobre 

Despues de haber experimentado un incremento relativamente alto en 1978, 
aiio en que su nivel alcanz6 las 151.000 toneladas, la producci6n de cobre 
empez6 a disminuir (cuadro 8). En 1983, habia descendido a 124.000 toneladas 
aproxilladamente. Sin embargo, en 1984 experiment6 un ligero aumento respecto 
de 1983 y lleg6 a 127.600 toneladas. 

3. Prociucci6n de plomo y zinc 

Seglin los datos que figuran en el Cuadro 1 no pueden seiialarse cambios 
importantes en la producci6n de plomo y zinc en el periodo 1976-1984. La 
tendencia es mis bien negativa. 

4. Empleo y productividad 

Seglin datos oficiales, a fines del primer semestre de 1984 habia en la 
industria de los metales no ferrosos 60.148 trabajadores. 

El nlimero mayor de trabajadores correspondia a la producci6n de minerales 
metalicos no ferrosos (28.397 o un 47,2%), seguido por el de los dedicados a 
la producci6n de metales no ferrosos (16.553 o un 27,5%), yen tercer lugar 
por los empleados en el sector de la elaboraci6n de metales (15.198 o 
un 25,3%). En el primer semestre de 1984, la fuerza de trabajo en la 
industria de los metales no ferrosos aument6 aproximadamente en un 22% con 
respecto a 1976. 

Las disminuciones mas importantP.S de productividad en el primer semestre 
de 1984, en comparaci6n con 1976, se re~istraron en la producci6n de mineral 
de plomo y zinc (-3,2%), en el componente metalurgico de la producci6n de 
cobre (-25,9%), en la producci6n de plomo (-17,91), yen la de zinc (-26,5%). 
En el periodo 1976-1984 se registr6 un notable aumento de productividad en la 
producci6n de bauxita (26,5%), almnina y aluminio (31,71), y en el sector de 
la el&boraci6n de metales no ferrosos, en la de aluminio (38,9%) y en la de 
cobre (25,9%). 

5. Exportaciones e importaciones 

El cuadro 16 indica las cifras de las exportaciones ~ importaciones de 
los productos mas importantes de la industria de los metales no ferrosos en el 
periodo 1976-1984. 



Concentrados y mi-
nerales de cobre 

Bauxita 

Almnina 

Concentrados 
de plomo 

Concentrados 
de zinc 

Cobre electrolitico 

Aluminio primario 

Plomo refinado 

Zinc electrolitico 
y refinado 

Cuadr.!L.l~ 

Exportaciones e importaci~de los miQ~~s metali~ 
metales no ferrosos mas importantes 

(en miles de toneladas) 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 

exportaciones - - - - 16,l -
importaciones 30,7 20,l 23,9 7,7 47,8 11,5 

exportaciones 1 023,9 908,8 676,l 524,9 248,8 266,0 
import a clones 41,3 51,4 43,6 63,8 217,5 394,1 

exportaciones 91,6 111,0 79,0 395,3 622,0 633,0 
importaciones - - 3,7 - - -
exportaclones 11,3 5,4 39,8 13,4 10,0 12,8 
lmportaciones 8,1 - 1,9 1,9 2,7 1,0 

exportaciones 0,6 - 2,2 6,6 8,8 6,0 
importaciones 67,8 33,4 33,4 55,7 65,2 56,3 

exportaciones 1,1 1,1 
importaciones 5,4 0,9 - - - -

exportaclones 81,3 63,2 55,6 41,6 50,5 58,l 
importaciones 32,2 43,0 40,7 40,6 58,3 50,5 

exportaclones 23,2 33,7 40,9 33,5 24,2 13,5 
importaciones 3,7 S,2 8,1 9,S 10,0 12,l 

exportaciones 33,6 25,3 32,5 31,5 19,l 21,6 
lmport.:tclones 5,5 5,6 o,s - 2,9 9,1 

fy~~ Foreign Trade Statistics, SZI, Nos. 1 y 2. 

1982 1983 1984 

- 61,4 
9,6 

599,6 552,0 651,9 
175,6 158,7 195,8 

510,0 519,0 402,6 
1,8 101,1 113,2 

9,1 4,2 5,9 f\) 
r. 

- 6,5 0,6 -I 

1,1 3,4 5,5 
58,5 29,3 26,9 

- 8,0 7,3 

96,l 134,9 134,0 
31,0 37,6 33,6 

17,7 17,6 13,9 
15,6 10,7 8,9 

22,4 24,9 23,8 
9,4 25,0 19,8 
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6. Inversiones y fuentes de finapciaci6n 

6.1 Inversiones en la inciustria de los metales no ferrosos 

La actividad inversora en el sector netalurgico no ferroso fue muy 
dhlAaica en lo& Cinco aDOS COllprendidos entre 1976 y 1980. La tasa media 
anual de creeimiento de las inversiones en bienes de capital fue del 46,4%. 
En el periodo 1981-1983 las inversiones en la industria de los metales no 
ferrosos, globalmente considerada disminuyeron sin cesar. La tasa media anual 
de crecimiento en el periodo que se examina fue negativa y se cifr6 en -3,7%. 

El volumen de inversiones en el sector metalurgico no ferroso fue muy 
elevado, como confirman los datos sobre las inversiones del producto social. 
El porcentaje medio anual correspondiente a las inversionr.s del producto 
social de la industria metalurgica no ferrosa en el periodo 1976-1980 fue 
del 90,1%. 

En el periodo 1981-1983 esa participaci6n fue sensiblemente menor que en 
los cinco anos anteriores, pero sigui6 siendo muy elevada. La tasa media 
anual de inversion durante el periodo 1976-1983 fue del 46,5%. 

Cuadro 17 

Fuentes de financiaci6n de las inversiones de bienes de capital de 
la inciustria de los metales no f errosos 

Estructura (en %) l/ 
Aiio 

Is Iu Ik 

Industria 1976 41,5 2,5 55,5 
de los metales 1977 29,7 0,9 67,3 
no ferrosos 1980 18,4 0,6 80,2 
Total 

1976-1980 21,6 1,5 74,6 

1981 14,0 2,0 81,3 
1982 19,6 4,3 73,0 
1983 27,7 2,2 63,3 

1981-1983 20,3 2,9 72,7 

l/ Las abreviaturas indican: Is • fondos propios; Iu • fondos 
asociados; Ik = prestamos; Io = otras fuentes. 

!o 

1,0 
2,1 
0,8 

2,3 

2,7 
3,1 
6,8 

4,1 



La disainucion de las inversiones entre 1981 y mediados de 1984 en 
comparaci6n con el anterior periodo de planificaci6n se debi6 principalmente a 
las medidas restrictivas de las inversiones y al empeoramiento de las 
condiciones de credito, asi como a la necesidad de reembolsar la deuda 
exterior. 

6.2. Total de las obligacioues por creditos al sector 
metalurgico no ferroso 

El total de las deudas del complejo metalurgico no ferroso, que a fines 
de 1982 era de 83.700 millones de dinares, ascendia a 128.900 millones de 
dinares a fines d~ 1983. En el primer semestre de 1984, los fondos tomados en 
prestamo habian alcanzado ya un valor equivalente al illporte total de los 
de 1983. 

Un anilisis mis detenido de la estructura de esos creditos pone de 
manififiesto: l} la importancia de la proporci6n de la deuda total del sector 
que corresponde a la produccion de metales. Casi el 60% de los creditos 
corresponde a ese sector, una tercera aproximadamente a los productores de 
mineral, y en torno al 10% a los elaboradores; 2} el hecho de q·:e ~l?la parte 
importante de las deudas de la industria de metales no ferrosos (el 85% 
aproximadamente} correspondan a creditos a largo plazo, en tanto que alrededor 
del 15% son obligaciones a corto plazo. En la elaboraci6n de metales, la 
proporcion correspondiente a los creditos a corto plazo es algo mayor (un 
26,3% en 1983} y en la ,roduccion de minerales muy pequena (alrededor del 10%} 
en tanto que para el sector considerado en conjunto asciende al 15%; 3) un 
crecimiento de la deuda del sector ~etalurgico no ferroso a lo largo de todo 
el periodo comprendido entre 1981 y 1984 mucho mas rapido que el de otras 
ramas de la industria. En 1982 ese crecimiento representaba un 36,8%, en 
comparacion con el 26,8 en la industria, mientras que en 1983 represent6 
un 53,9% en comparacion con un 47,4% en la industria. 

6.3. Obligaciones en el exterior 

El valor en dinares del total de los creditos extranjeros destinados a la 
industria de los metales no ferrosos ascendio a 78.000 millones en 1983, lo 
que representa el 61,2% del total de la deuda de esa industria. La 
distribucion de dicha deuda, por anos y sectores de actividad, es la siguiente: 

lill lili ll8.1 

Minerales metalicos no ferrosos 32,0 28,6 30,6 
Producci6~ de metales no f errosos 60,2 63,9 62,2 
Elaboraci6n de metales no ferrosos 7,8 10,5 7,2 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 

La tasa maxima de endeudamiento exterior, es decir la mayor participaci6n 
del sector exterior en el total de la deuda, correspondi6 en 1983 a los 
productores de cobre (76,5%), de alumina (74,8%) y de aluminio (70,3%). 
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III. VIBCULACIORES E1'TRE LA IBDUSTRIA DE LOS PIETALES BO FERROSOS Y 
LOS DEMAS SECTORES DE LA ECOKO"IA 

1. Anilisis de las principales corrientf0 entre sectores 

El cuadro 18 indica el CODSUlllO de los aetales no f errosos mas 
imrortantes en Yugoslavia en comparacion con los paises desarrollados. Puede 
obserTarse que el nivel de collSUllO de dichos aetales alcanzado en Yugoslavia 
corresponde al de otros paises desarrolados. 

2. ~iones ticnicas y socioe~?Jl6wicas entre la indu§tria de los 
aetales no ferrosos y los deajs sectores de la ecOD911ia 

El aaxillo efecto aultiplicador del coeficiente ticnico se produce en la 
propia industria de los aetales no ferrosos y refleja una iaportante 
integracion vertical. Esa integracion en el proceso productivo aparece .as 
claraaente en la fabricacion de aluainio. En varias ramas industriales son 
iaportantes los efectos multiplicadores del coeficiente ticnico. Sin embargo, 
se plahtean varios problemas: 

debido a los compr01Disos contraidos, el abastecimiento de productos 
de la metalurgia no ferrosa del mercado local es deficiente; 

las anomalias en el suninistro de energia y en la entrega de 
eleaentos auxiliares y piezas de repuesto plantean dificultades a 
las empresas. 

3. Grado de desarrollo lnte&rado. desarrollo de empresas CQDeJCIS 

e lnnovaciones tec;nol61icas 

Esas industrias atienden en Yugoslavia tanto al sector de la exportacion 
como al mercado interior. El crecimiento puede promover actividades en las 
fases sucesivas de produccion, sobre ~odo creando posibilidades para una aayor 
utilizacion de las instalaciones metalurgicas y de fabricacion de productos 
semiacabados existentes. La tecnologia utilizada en las nuevas empresas de 
elaboracion de aluminio sigue de cerca los ultimos adelantos. Sin embargo, 
esa tecnologia se adquiere de empresas extranjeras. Recientemente, se ha 
constituido en Titograd, con la colaboracion del PRUD, el "Instituto de 
Investigaciones y Desarrollo del Aluminio", con miras a la realizacion de 
actividades de investigacion y desarrollo. 



CY.ld.I!Lll 

~naumo de metaleLD2...fCI.r2ll..I 

hLI21-l!AiaHJhHU2lll®LY en Y.Y&llll!it_t:n_lill....=k&LlUlLl .000 h112ll1DlH..l* 

PAIS ALUHINIO COB RE PLO MO ZINC MIQUEL 

CANADA 11 824 7 823 3 793 5 796 193 

FRANCIA 11 224 7 136 3 588 4 950 595 

ALEMANIA OCCIDENTAL 17 665 11 998 5 182 6 608 1 026 

ITALIA 7 566 5 718 4 029 3 660 396 

JAPON 15 098 10 197 3 015 6 462 962 

ESTADOS UNIDOS 18 052 7 597 4 856 3 290 596 

YUGOSLAVIA* 6 710 5 894 5 885 - 110 

** 8 697 6 490 4 018 4 018 

* World Metal Statistics, World Bureau of Metal Statiatica, noviembre 

Je 1984. 

** Instituto de Cienciaa Sociales, Belgrado, datos no publicadoa. 
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IV. PIEVISIOIES DEL GOBIEUO A LAIGO PLAZO 

De conforaidad con el •Prograaa de Estabilizacion Econciftica a Largo 
Plazo" se previ que la ca..ra de Coaercio, que acrupa a todo el sector y las 
asociaciones de trabajadores organicen actividades de diversa indole en la 
actual etapa de planificacion para coordinar los intereses individuales, 
c.unes y de toda la sociedad. La ais iaportante de esas actividades es sin 
dud& la asociacion para la coordinacion de intereses en lo relacionado con la 
proaoci6n y desarrollo de: 

la capacidad y produccion; 
la tecnologia; y 
las relaciones econO.icas exteriores 

V. PIEVISIOIES A LAIGO PLAZO 

Las previsiones a largo plazo de las empresas que desarrollan su 
actividad en el pais fijan coao objetivo las si&aientes cifras de produccion 
probable de aetales no ferrosos: aluainio: 414.000 toneladas; cobre: de 180 
a 207 toneladas; ploao: de 210 a 226.000 toneladas; zinc: de 180 a 
190.000 toneladas. 

Esas proyecciones apuntan a otra posibilidad: la de establecer una 
capacidad de produccion de 100.000 toneladas de aluminio siempre que se 
construyan nuevas instalaciones de produccion de energia electrica. 
Prescindiendo de esa produccion adicional de aluminio, la ejecucion del 
prograaa requeriria inversiones por valor de 3.038,5 aillones de dolares de 
los Estados Unidos en el periodo 1984-2000. 

Una de las tareas fundaaentales en el proxillo periodo de planif icacion es 
resolver el proble:aa del desequilibrio en el desarrollo que se ha producido 
hasta ahora. Ese desequilibrio del desarrollo no solo se traduce en la baja 
produccion de ainerales aetalicos no ferrosos, sino tambien en las 
desproporciones existentes en las fases sucesivas del proceso de 
transformacion. La capacidad es excesiva en parte del proceso de elaboraci6n 
de metales no ferrosos. 

Para aprovechar mejor la capacidad metalurgica existente hay dos opciones 
fundamentales: 

aumentar la produccion nacional de minerales 
importar mayor cantidad de minerales o concentrados. 

Teniemlo presente el actual exceso de capacidad en lo que respecta a la 
fabricacion de productos semiacabados, convendria revisar la politica de 
exportacion de lingotes, sobre todo teniendo en c:uenta los contratos de 
prestamo segdn los cuales la entrega de equipo debe pagarse mediante la 
exportacion de lingotes. 
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En la industria yugoslava de los aetales no ferrosos es preciso resolver 
varios probleaas adoptando alguna de las posibl£s opciones que a continuacion 
se indican: 

aU11entar el volU11en de las investigaciones geologicas; 

intensificar las actividades de investigacion y desarrollo con airas 
a una adaptaci6n peraanente del proceso tecnologico a las aaterias 
priaas 1isponibles; a'Ullllentar la eficiencia de los procesos; extraer 
loa elementos aprovechables de los ainerales; ofrecer a los clien.tes 
productos de aejor calidad; 

aejorar en la aedida de lo posible el sU11inistro de aaquinaria, 
equipo y eleaentos auxiliares de origen nacional a las eapresas de 
la industria de los aetales no ferrosos; 

estabilizar el suainistro de energia al subsector, y en especial a 
los homos de fundicion. 



LA IllDUSTRIA DE LOS METALES RO FEUOSOS D sm:cu 

I. I1'TRODUCCIOB 

La historia de la industria sueca de los aetales no ferrosos se remonta a 
los coaienzos de la ldacl Kedia. Probablemente Stora l'.opparberget (que 
silJlifica grui aontaiia de :obre) sea la ais antigua eapresa ain.era del lllllldo, 
y su aiDa de Falu ha •ido ezplotada ininternmpid•ente durante 900 aiios por 
lo .enos. Los certificaclos y estatutoa de Stora l'.opparberget Ilia antiguoa que 
se conaervan datui respecti•aaente de 1288 y 1347. A aediados del siglo XVII, 
las dos terceras partes del cobre producido en Europa procediui de la aina de 
Falu, cuya produccion anual se situaba en tomo a las 2.000 toneladas. 

La segunda aina por orden de iaportancia era la de plata de Sala, que 
alcanzo au producc1 6n. wujxiwa a ultiaos del siglo XVI y a principios del XVII. 
En lo• siglos XVI y XVII esas dos ainas deseapeiiaron una funcion capital en la 
econoaia y la politic& de Suecia. Los ingresos estatales procedian 
fundaaentalaente de las dos ezplotaciones, que sirvieron al pais de base en 
esa epoca para una politic& exterior expansiva y dtnaaica. 

En el siglo XIX el sector siderUrgico se convirtio en la piedra angular 
de la industria sueca, y la iaportancia de la industria de los aetrles no 
ferrosos disainuyo. 

La reduccion del coaercio internacional de aetales coao consecuencia de 
la priaera guerra aundial proaovio de nuevo el interes por la extraccion de 
aetales no ferrosos. 

En 1986, la crisis internacional de la industria de los aetales no 
ferrosos afecto taabien gravemente a las minas suecas, y actualaente hay en 
curso un importante proceso de reorganizac6n del sector, que sin duda 
transformara radicalmente la estructura actual de esa iadustria. 

II. IESERVAS 

En 1975 se realizo un estudio de las reservas conocidas de metales no 
ferrosos por niveles de precios (vease el cuadro 19). En el presente capitulo 
se incluye U:nicamente una breve descripcion de los yacimientos mas importantes 
que se explotan actualmente. 

El cobre se obtiene principalmente en yacimientos sulfuricos 
complejos con contenido variable de pirita, zinc, plomo y metales 
preciosos. Solamente la mina de Viscaria, proxima a los yacimientos de 
mineral de hi~rro de Kiruna, se explota exclusivamente por su contenido 
de cobre. 

Zinc y plomo 

El zinc, junto cun la plata, es el principal componente de las ~inas 
que se explotan actualmente en la region central de Suecia. Es tambien 
un importante componente de la mina productora de plomo en las 
estribaciones de los plegamientos caled6nicos. Las mayores reservas de 
zinc de Suecia se encuentran actualmente en la mina de Zinkgruvan, en 
Ammeberg. 
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La plata se obtiene coao elemento principal de los yaciaientos 
aineros de la region central de Suecia, cuyo contenido de plata oscila 
entre algunas decenas y varios centenares de gramos por tonelada. 

Aunque se encuentra en cantidades auy pequeiias (0,2 g/t), el oro se 
obtiene ,rincipalaente en la ezplotai6n a cielo abierto de Aitik, en el 
norte de Sueda. Constituye tmbien un COllPOnente esencial de todos los 
yaciaientos de ainerales de las ezplotaciones de Skellefte. 

Ro se conoce hasta ahora en Suecia nin&Un yaciaiento de cra.o 
susceptible de ezplotacion, aunque algunos de baja ley hall sido objeto de 
investigaciones exhaustivas. 

Tungsteno 

Sigue extraytindose tungsteno en forma de esquelita en el yaciaiento 
de Yxsjoberg, a pesar de que el nivel actual de precios i&pide que su 
explotacion sea rentable. Sin embargo, este metal es hlprescindible para 
la industria fabril sueca, y las actividades de extraccion estan 
subvencionadas. Recientemente se ha descubierto un nuevo yaciaiento que 
ofrece perspectivas alentadoras en Arjeplog, en la region septentrional 
de Suecia. 

ftansaneso 

Gran parte de los ainerales de hierro de la region central de Suecia 
contienen iaportantes cantidades de aanganeso. La extraccion de 
manganeso en Suecia se interrumpio en el decenio de 1970. 

l!iauel 

Solo se hall encontrado y explotado en Suecia principal!Dente en 
periodos de escasez de suainistros extranjeros, por ejemplo, en epocas de 
guerra, yacimientos de tipo sulfuroso de poca importancia. En los 
plegamientos caledonicos de la region noroccidental del pais hay 
yaciaientos conocidos de peridotitas de baja ley (0,2%). 

Cobalto 

El primer descubrimiento de cobalto metalico en un yacimiento de la 
region central de Suecia data del siglo XVIII. Basta ahora no se conocen 
existencias economicamente rentables. Sin embargo no se han efectuado 
exploraciones. 
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B.e.1crv1s exQlotablea conocld•• en Suer.11......li2~ 
'-5lllUDld9 de m.u.tl 

Reservas explotablea conocidaa Periodo •'ximo de explotaci6n 
por niveles de precioa del metal e,. afioa 

Con el vol\llllen Con ur. awnento 
de producci6n de producci6n 

de 1974 del 3X anual 

Preclo Precio Precio Precio Precio Precio Precio Precio 
basico 1/ baslco 1/ basico 1/ baaico 1/ basico biaico bialco baaico 

+25X +50X -20X +50X +501. 

Cob re (Mtm) 2.1 2.J 2.4 1.9 52 59 32 35 
Zinc (Mtm) 4.4 4.9 5.2 4.2 39 46 26 29 
Plomo (Mtm) 2.4 2.s 3.o 2.0 32 40 23 27 
Tungsteno (Ktm) s.9 s.9 5.9 4,5 22 22 17 17 
Manganeso (Ktm) - - 220 - - 5 )l/ 
Vanadio (Ktm) 300 300 300 300 307 )l/ 307 )l/ 10 )l/ 70 )l/ 
Plata (Ktm) 1.1 - - - (50) r./ - (31) r./ 
Oro (Tm) 139 .. - - (66) r./ 

tl.2.U: 

Al Preclos basicos (SKr por tonelada de contenido de metal del mineral): 

Cob re 
Zinc 
Plomo 
Tungsteno 
Manganeso 

6 800 
l 150 
1 150 

40 000 
340 

(8 500 SKr por tonelada de metal) 
(3 300 SKr por tonelada de metal) 
(2 000 SKr por tonelada de metal) 

~I Reservas comparadas con el cosumo de Suecia en 1975. 

~I La plata y el oro ae obtienen unicamente como aubproductoa y no tiene interes calcular 
el periodo maxlmo de explotacion. 

l\l 
~II 
n·. 
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III. EXTR.ACCIOR 

Actualmente se explotan yacillientos de zinc, ploao, cobre, plata, oro y 
tungsteno. El cuadro 20 indica la produccion de los ultillos aiios. 

En la estructura de la propiedad en el sector minero sueco hay un grado 
muy alto de concentracion. 

La empresa productora de concentrados de aineral con contenido de cobre, 
zinc, plOllO, plata y oro mis iaportante y la Unica del pais que produce cobre, 
plomo, plata y oro, es Boliden. Ademis de esta, desarrollan SUS actividades 
en Suecia cuatro empresas mineras de menor illrortancia: 

Vieille l!ontagne, una empresa belga perteneciente al grupo de la 
Union Kiniere, que produce concentrados de zinc y plomo. 

LKAB Viscaria, que produce concentrados de cobre, y es una filial 
integraaente de propiedad de la empresa publica LKAB, dedicada a la 
obtencion de mineral de hierro. Sin embargo, actualmente hay en curso 
negociaciones para vender la mina de Viscaria al grupo f inlandes 
Outokumpu (tambien de propiedad estatal), dedicado a actividades de 
extraccion y fundicion. Se esperaba llegar a un acuerdo definitivo en el 
otono de 1986. 

Statsgruvor, otra filial de la LKAB, que es la Unica empresa 
productora de concentrados de tungsteno. 

Stora Kopparberget, que sigue produciendo cierta cantidad de 
concentrados de cobre, plomo y zinc en la antigua mina de Falun. 

La mayor parte de las 20 minas aproximadamente que producen minerales no 
ferrosos en Suecia son relativamente pequenas y la ley ~e los minerales que se 
obtienen en ellas es baja. La explotaci6n a cielo abi~~co de cobre de Aitik 
produce aproximadamente 11 Mtm de mineral al aiio. Aitik es la explotacion de 
cobre mas importante de Europa y su mineral tiene un contenido de cobre 
del 0,4%. 

La mayor parte del mineral de plomo, 1,5 Mtm/aiio, se extrae en lamina 
subterranea de Laisvall, que es la mayor mina de plomo de Europa. Las demas 
minas producen minerales sulfuricos complejos y su volumen de producci6n 
oscila entre los 70 y los 600 Ktm de mineral al aiio. El 60% de los 19 Mtm de 
mineral que se obtuvieron en total en 1984, se extrajo de dos explotaciones a 
cielo abierto, y el otro 40% de 18 minas subterr&neas. A principios de 1986 
habia 21 minas en explotaci6n y 12 plantas de concentraci611 de minerales en 
funcionamiento. 

En la clasificaci6n de las empresas de producci6n minera del mundo 
occidental Boliden ocupa el lo• lugar por la producci6n de plomo y zinc, y los 
lugares 15, 16 y 24 respectivamente por la producci6n de plata, oro y cobre. 
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IV. FURDICIOR Y REFIRACIOR 

Se producen los siguientes metales: cobre, plomo, plata, oro, aluminio, 
silicio y ferroaleaciones. La produccion de esos metales se indica en el 
cuadro 21. Para producir los tres ult:illlos metales citados se utilizan 
materias primas iaportadas. 

El tratamiento de los minerales para obtener cobre, plomo y metales 
preciosos se lleva a cabo principalaente en la planta de Ronnsltir, situada 
cerca de Skelleftea y controlada por Boliden. 

Bay una fundicion de aluminio perteneciente al grupo Granges en Sundsvall. 

En Ljungaverk, al oeste de Sundsvall, bay una planta dedicada a la 
fabricacion de productos de silicio, ~e pertenece al grupo industrial Robel. 

Cuadro 20 

Produccion minera. contenido de metal CKtm> l/ 

Aiio 1965 1970 1975 1980 1981 1982 1~83 1984 

Cob re 14,l 24,3 37,7 42,4 50,7 55,4 63,9 87,l 
Plomo 68,9 78,3 70,3 72,8 85,7 81,7 79,5 80,9 
Zinc 84,2 103,3 111,3 168,9 182,4 187,2 204,2 207,2 
Tungsteno 2..1 0 0 143,0 nd nd nd 441,0 462,0 
Oro l/ 3,7 2,0 2,0 2,0 2,0 2,4 3,2 3,8 
Plata 'J/ 106,0 123,0 124,0 146,0 161,0 168,0 171,0 211,0 

~: 

l/ Las cifras correspondientes a 1965·-1983 se han obtenido de SOS 
Industri, y las correspondientes a 1984 y 1985 de datos de RMG. 

'l./ TmW03. 

'J/ Tm. 

n.d.: no disponible. 

1985 

91,5 
76,6 

212,7 
489,0 

4,3 
218,0 
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Cuadro 21 

Producci6n de metales 

Aiic 1965 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Cobre (Ktm) 
Blister 0 0,5 0,8 0,7 12,0 28,1 39,0 39,0 36,9 ~/ 
Refinado 50,5 51,2 56,2 55,7 65,0 61,8 62,8 63,7 63,2 ~/ 

Total 50,5 51,7 57,0 56,4 77,0 89,9 101,8 102,7 100,1 

Plomo (ICtm) 
en bruto 0 2,1 16,9 26,8 14,8 34,l 26,0 15,9 13,7 
refinado 40,4 41,4 21,7 20,3 7,0 29,6 34,8 49,8 43,2 
de chatarra nd nd nd 20,0 20,2 21,2 18,8 23,4 27,4 

Total 40,4 43,5 38,6 67,l 42,0 84,9 79,6 89,l 84,3 

Plata (Tm) 129,0 190,0 219,0 239,0 213,0 249,0 318,0 305,0 288,0 

Oro tTm) 4,8 4,2 3,4 4,5 4,6 4,6 6,4 7,6 8,8 

lh!li: 

n.d. no disponible. 

~/ producci6n estimada. 

Hay ya dos plantas en las que se producen ferroaleaciones, la de Vargon 
Alloy y la de Ferrolegeringar, y se esta construyendo una tercera, la de Swed 
Chrome. 

En Sandvik y Seco Rock se produce carburo de tungsteno utilizando como 
materias primas principalmente minerales importados, pero tamb1en minerales 
extraidos por Statsgruvor. 

Ademas de esas plantas, que utilizan minerales obtenidos en el pais o 
importados, hay algunas fundiciones y refinerias que utilizan chatarra. La 
mas ~mportante de las que producen metales ~o f errosos es la de Boliden 
Bergsoe, en Helsingborg. 

Boliden ocupa una posici6n de monopolio en la industria s~eca de metales 
~o ferrosos. Sin embargo, la estructura de la industria internacional 
traspasa las fronteras narionales. Los concentrados que no se tratan en 
Ronnskar se envian a plantas extranjeras de la Republica Federal de Alemania 
(Preussag Boliden Blei) y de Noruega (Norzink). Esas plantas solo son 
propiedad de Boliden en un 50~; el otro 50~ pertence a Preussag y BP Minerals, 
respectivamente. 
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V. CONSUMO 

La estructura del consumo en Suecia es analoga a la de otros paises 
industrializados como los Estados Unidos; ello puede verse comparando los 
datos del cuadro 22. El consumo de aleaciones aetalicas se situa entre los 
mayores del mundo debido al elevado grado de desarrollo de la industria de 
aceros especiales. 

Es conveniente senalar algunas caracteristicas especif icas del consumo de 
metales no ferrosos en Suecia. 

La fabricaci6n de pilas representa un 70% del consumo de plomo, 
porcentaje que tiende a aumentar. El porcentaje internacional 
correspondiente es del 55%. El consumo de plomo en Suecia para cables 
supera el actual porcentaje medio internacional del 7% (er 1975 el 
porcentaje de Suecia fue del 28%). 

El tratamiento del acero para evitar la corrosion absorbe una 
proporci6n del consumo (un 50% en 1975) superior al porcentaje medio 
internacional, debido fundamentalmente a la generalizaci6n del empleo de 
scero galvanizado en la industria de la construcci6n. La producci6n dr 
lat6n represent6 en 1975 el 40% del consumo. 

La estructura del consumo es bastante analoga a la internacional. 
La proporcion destinada a la fabricaci6n de cables es algo mayor. 

Tung steno 

No se utiliza en la industria siderUrgica tungsteno obtenido de 
minerales. El consumo de tungsteno corresponde en su totalidad a la 
industria de los metales duros. 



Aluminio 
Plomo 
Acero 
Silicio 
Cobalto 
Cob re 
Cromo 
Magnesio 
Manganeso 
Molibdeno 
Riquel 
Plata 
Estaiio 
Titanio 
Vanadio 
Tungsteno 
Zinc 

l'i2ll: 
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Cuadro 22 

Consumo de metales per capita en los Estados Unidos 
y en Suecia en 1974 (kg/personal 

Estados Unidos 

25,2 
4,0 

605,0 
3,0 
0,05 

10,3 
2,4 
0,5 
6,4 
0,2 
1,0 
0,02 
0,23 
0,1 
0,05 
0,05 
6,2 

Bruto 

15,1 
5,0 

500,0 
3,8 
0,06 

15,7 
8,4 
0,15 

12,0 
0,7 

28,6 
0,008 
0,07 
0,2 
0,12 
0,25 
5,7 

Suecia 
Beto 

18,2 
5,0 

52;),0 
nd 
o,ooc; 

13,2 
3,8 
0,16 
7,3 
0,2 
1,3 
0,04 
0,16 
0,08 
nd 
nd 
7,3 

nd: no disponible 

Bruto: 

Neto: 

VI. COMERCIO 

metales utili?.ados para la fabricacion de productos 
~-mi~~abados (planchas: lingotes: etc.). 

metales empleados para la fabricaci6n de productos acabados. 

Los minerales y metales representan aproximadamente el 15% del comercio 
exterior de Suecia. Ese porcentaje tiende a disminuir lentamente. La mayoria 
del comercio corresponde a productos semiacabados de diverso tipo. Se 
exportan a Roruega, Finlandia, Republica Federal de Alemania y Belgica 
concentrados de zinc, plomo y cobre con algiln contenido de metales preciosos. 

Desde el punto de vista de su valor, las mayores importaciones de 
minerales y concentrados son las de cromo, molibdeno y tungsteno. Los 
principales paises de origen son Uni6~ Sovie~ica, Estados Unidos, 
Paises Bajos, Noruega, Turquia, Brasil, Canada y China. 

Es dificil encontrar en las estadisticas oficiales disponibles cifras 
exactas sobre la balanza comercial de minerales y concentrados. En los 
cuadros 23 y 24 se dan algunas correspondientes a 1975, 1980 y 1985. A pesar 
de las citadas dificultades, puede observarse claramente que el comercio total 
de metales no ferrosos en forma de minerales y concentrados registr6 un 
deficit en 1975 y un superavit en 1985, debido fundamentalmente al aumento de 
las exportaciones de zinc y cobre. 
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El cuadro 25 indica el grado de dependencia de las illportaciones en 
relacion con ciertos metales en 1975 asi como algunas de las empresas 
proveedoras de e~os metales. 

Cuadro 23 

Exportaciones netas. minerales y conceptrados 

Aiio 1975 1980 1985 
Contenido Mill. SlCr Contenido Mill. SlCr Contenido Mill. 

de de de 
aetal (Ktll) aetal (Ktll) aetal (Ktll) 

Cob re -3,6 -30 -7,8 -104 0,4 6 
Plomo 27,5 55 32,4 169 20.7 118 
Zinc 

Cromo 
Tungsteno 
Molibdeno 

J.07,2 198 172,4 278 210,4 

Cuadro 24 

Importaciones netas. minerales y concentrados (Mill. SKr) 

1975 

169 
115 
88 

1980 

111 
169 
350 

1985 

230 
ol 

242 

831 

SlCr 
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Cuadro 25 

Grado de dependencia de Suecia de las iplportaciones en relacion 
con ciertos metales. 1975 

Allilllina 

S.llicio 

Cobalto 

Cromo 

Magnesio 

Manganeso 

Molibdeno 

lfiquel 

Estaiio 

Titanio 

Vanadio 

Tungsteno 

Oro 

Cob re 

ft2ll: 

Grado de 
dependencia 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

85% 

75% 

30% 

Provee4or 

Al can 

lforuega l/ 

Hoboken Overpelt (Geeaaines), Outokumpu 

Union Sovietica, Outokumpu, Sudafrica, 
Metallurg 

Iforsk Hydro 

Union Carbide, Sudafrica, Gabon 

IRCO, Falconbridge, Western Mining, Soc. Le 
Ricltel 

Gran Bretaiia, Malasia, RFA 

Union Sovietica, RFA 

Rautaruukltii, Elkem-Spigerverk, Austria, 
Union :arbide 

no disponibles 

no disponibles 

Hoboken Overpelt (Gecamines), Mindeco, 
Codelco, Canada 

l/ En los cas~s en los que no se conocen las empresas, se indica el 
pais de origen. 

VII. INDUSTRIA or EQUIPO PARA MINAS; EMPRESAS CONSULTORAS 

Ademas de la industria minera y metalurgica en sentido estricto, Suecia 
tiene una industria importante y en expansion de equipo para minas, cuya cifra 
de ventas supera a la de la industria minera. En ese sector son 
internacionalmente conocidas las aiguientes empresas: Atlas Copco, Sandvik 
(brocas, barrenas}, Skega, Treleborg (revestimientos de caucho}, NitroNobel 
(explosivos}, Morgardshammar (trituradoras}, ASEA {elevadores, medios de 
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transporte, homos), lCockua, Mining Trasportation, Volvo all {volquetes), 
B"igglunds {i..rrenas), Linden Aliaak {elevadores), Svedala, Sala International 
{equipo para el trataaiento de •inerales). Las dos ultiaas eapresas 
pertenecen al grupo norteaaericano Allis-Challlers. 

La industria de equipo para ainas constituye con aucho el us iaportante 
nexo con la induatria sueca de extraccion de ainerales no ferrosos. La 
aayoria de las empresas del sector pertenecen a los grupos de capital suecos 
ais illportantes, COllO Wallenberg o Volvo y estan bajo au control. Svedala y 
Sala fueron adquiridas por el grupo norteaaericano Allis-Chalaers a ultiaos 
del decenio de 1970 y SitroSobel se vendio a la empresa noruega Dyno en 1986. 

Otra auestra de los estrechos vinculos entre los fabricantes suecos de 
bienes de equipos para ainas son sus actividades conjuntas de coaercializacion 
a escala internacional bajo los auspicios del denoainado Grupo Minero Sueco. 

La induatria de equipo para ainas ha crecido paralelaaente a la i!ldustria 
ainera, pero el aercado interior ha perdido progresivaaente su iaportancia 
para los fabricantes de equipo. El porcentaje del total de la producci6n 
destinado a la exportaci6n supera el 90% en algunas de las empresas 
intemacionales de equipo para ainas, lo cual indica que actualllente la 
posibilidad de un hundi.lliento total de la induatria sueca de la aineria no 
ferrosa seguraaente no af ectaria de11asiado a la industria del equipo para 
ainas. 

Hay varias empresas consultoras especializadas en proyectos de mineria. 
Aunque su iaportancia macroeconomica directa es insignificante, su papel cobra 
aas relieve si se tiene en cuenta la magnitud de la industria de equipo para 
minas. 

Boliden cuenta con una empresa consultora filial, Boliden WP Contech, que 
desarrolla a escala aundial actividades en los sectores de las exploraciones, 
la extracci6n y la metalurgia. Des ejemplos de illportantes proyectos 
recientes son: 

La prcvlata iiipli•cicn d~ l~ =ina de e~br~ pQrtuguesa de B~ves Corvo, 
cuyo costo total ascender& a una cantidad comprendida entre 250 y 300 
millones de d6lares EE.OU. Boliden WP Contech se ha hecho cargo de las 
instalaciones subterraneas. 

La explotaci6n por la Union Sovietica de la peninsula de ~ola. Aunque no 
se ha llegado &Un a un acuerdo definitivo, el proyecto podria brindar a 
la industria sueca de equipo para minas posibilidades de exportaci6n y a 
la de fertilizantes oportunidades de importaci6n de materias primas 
{apatita). 

La Ll'.AB contaba tambien con una filial analoga, Ll'.AB International, pero 
la cedi6 en 1985 a Scandiaconsult, una importante empresa co119ultora 
sueca. 

SWECO es un grupo consultor sueco que reune a varias empresas consultoras 
de tipo general y que ha intervenido en diversos proyectos 
internacionales imporcantes de con£trucci6n, entre ellos de minas y 
plantas metalurgicas. 

SbAB, Swedish Geological, es una emp1esa publica de exploraciones que se 
dedica a actividades de prospecci6n en el ambito nacional como en el 
internacional. 
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VIII. LEGISLACIOll 

La actual legislacion sueca sobre explotacion de ainas se aprobo en 1974 
(SFS 1973: 342), pero tiene sus raices en diversos periodos de la historia de 
la industria ainera sueca. Se aplican tres sistemas distintos: 

A la aayoria de los aetales, oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, 
niquel, etc., se aplica el siste11a de derech9s de exo+otacion 
ainera. Quienes encuentran un yacilliento de un aineral tienen 
derecho a organizar su explotaci6n y hacerse cargo de ella. Ese 
derecho se concede por un plazo de 3 aiios, durante el cual debe 
iniciarse la explotacion. El sisteaa se iaplanto por prillera vez en 
el siglo XVIII, con el fin de apoyar e illpulsar las inversiones en 
la industria ainera. Actualaente, ese siste11a, que no establece 
ninguna diferencia, por ejemplo, entre una empresa ainera y un 
particular que intenta descubrir ainerales, dificulta a Yeces la 
organizacion efectiva en relacion con los costos de las 
explotaciones aineras a gran escala. 

Las concesiones se otorgan solamente tras un examen especial de cada 
caso por el Estado. El sistema se aplica a todos los minerales 
energeticos: petroleo, carbon, uranio, gas natural, turba y 
pizarras bituminosas. Se implanto a principios de siglo XX para con 
el fin de evitar que las reservas energeticas suecas pasaran a ser 
de propiedad de extranjeros. 

El sistema de propiedad de la tierra. Ese sistema atribuye al 
propietario de la tierra el derecho a extraer todos los minerales 
especialmente los de usos industriales, a los que no se aplican los 
dos sistemas anteriores. El sistema constituye un vestigio de la 
epoca medieval, en la que los campesinos dueiios de la tierra 
realizaban la mayoria de las operaciones de extracci6n en Suecia, 
sobre todo en invierno. 

En lo que respecta a los derechos de explotacion minera, el Estado ruede 
particlpar al SO% en la explvtaciCn, :=i cc:o inieiar ~ct!Y!dades de 
extraccion incluso en los yacimientos objeto de un derecho privado de 
explotaci6n minera. Ese sistema de participacion del Estado se implanto en 
1938 en el marco de una serie de leyes ten1entes a evitar que los minerales 
suecos pasaran a propiedad de extranjeros. El proceso se lniclo a principios 
del siglo XX cuando las importantes minas de hierro de liruna y Gillivare 
estuvieron a punto de venderse a inversio~istas extranjeros, y la legislacion 
no se complete hasta despues de la segunda guerra mundial. Sin embargo, a 
principios del decenio de 1980, la lntegraci6n econ6mica de los paises 
occidentales y la consiguiente exigencia de reciprocidad en las normas sobre 
inversiones obligaron al Gobierno sueco a autorizar a los extranjeros la 
adquisici6n de la propiedad de recursos minerales en Suecia. La nueva ley 
(SFS 1982:617) !aculta al Gobierno a autorizar la adquisicion por extranjeros 
de la propiedad de yacimientos de mineral y de tierras en Suecia. Se trata de 
un cambio de orientacion politica muy importante, habida cuenta de que se 
produce poco despues de un es!uerzo de 50 anos con objeto de implantar el 
sistema juridico necesario para garantizar el control nacional del subsuelo. 
En especial, el Sindicato de Mineros, se ha opuesto a la nueva legislaci6n. 
Actualmente, una comisi6n creada por el Parlamento esta trabajando en la 
re!orma de las leyes de minas de 1974. Uno de los principales problemas es el 
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planteado por el aencionado sistema de derechos de explotacion ainera. Se ha 
propuesto sustituir los tres sistemas anterioraente expuestos por un sistema 
Un.ico de concesiones. Se esperaba contar con un inforae de la coaision a 
ultiaos de 1986. 

En la practica, el Estado sueco no ha utilizado 1111cho las posibili~des 
de dirigir las actividades de la industria ainera y de influir aobre ella que 
la legislacion viaente le confiere. .lunque 11 de las ainas suecas en las que 
se obtienen aetales no ferrosoa son de propiedad total o parcial del Estado, 
este cede actuahlente SUS derechoa de explotacOn ainera a eapresas publicas 
coao Boliden. Tres de las ainas explotadas por Boliden son totalaente de 
propiedad del Estado (Stelten.jolck, livliden y Bomtriskvilten), en tanto que 
otraa, en principio todas las de nueva explotacion, coao las de .litilt, Enasen, 
Garpenber1, Laiavall, Saxberget, Udden y Slippen, son de propiedad aixta, con 
una participacion eatatal del ~OS. En concepto de canon por la cesion de los 
derechos de explotacion ainera del Estado Boliden y I.XAB (Viacaria, Yxsjo"berg) 
abonaron en 1984 27 aillones de SXr, 14 de los cuales correspondieron a .litilt. 

1. PJedio lllbiente 

El actual sistema de leyes, reglamentos y autorizaciones establecido 
para proteger el aedio ambiente en Suecia ae iaplanto a fines del decenio 
de 1960. Sin embargo, desde 1941 han estado en vigor leyes para regular 
la utilizaci6n del agua. La Ley de Proteccion del "edio (SFS 1969:387) 
se ocupa fundamentalaente de las eeisionea de agua a la ataosfera y del 
ruido producido por actividades industriales, agricolaa y de otro tipo 
coao, por ejeeplo, el tratamiento de aguaa residuales y la generacion de 
energia. La ley no regula aspectos iaportantes, como las emisiones d~ 
gases de los vehiculos. 

La Ley de Proteccion del "edio enumera una serie de actividades 
industriales para las que se preciaa una autorizacion previa. Los 
organismos que conceden eaas autorizaciones se distribuyen en tres 
eacalonea: local, regional y nacional. En el escalon nacional, el 
organismo competente es la Junta Racional Sueca de Concesiones para la 
Proteccion del Medio (Konceaaionsnamnden for miljosltydd), que inspecciona 
todas las actividades industriales que inf luyen sobre el medio a nivel 
nacional. Entre las industrias sometidas a la inspeccion de la Junta 
figuran la minera y la metaldrgica. Otro organismo nacional, la Junta 
Racional de Proteccion del Medio de Suecia tiene como funciones 
fundamentales fijar los objetivos a largo plazo y superviaar las 
actividades de los organismoa locales y regionales y n£cionales que 
conceden autorizaciones a induatrias a fin de realizar emisiones 
perjudiciales para el medio. 

Cuando ae trata de empreaaa importantes y de gran tamano, incumbe al 
gobierno e%alllinar loa problemas relacionados con la contaminacicn. A 
tenor del parrafo 136 de la Ley de Conatrucciones, el emplazamiento en un 
lugar determinado o la iniciacion de actividades industriales que tienen 
una importancia decisiva para economizar energia, fibraa de madera y 
recursoa de tierras y agua de Suecia, rcquieren autorizacion del 
Gobierno. Una vez que este ha concedido su autorizacion previa, el caso 
es examinado por el organismo competente como se indica anteriormente. 
Segun la ley d tada, las comunidades locales tienen derecho de veto sob1·e 
todas las solicitudes. 



Un caso de interes para la industria •inera fue el veto de la 
comunidad de Skovde a princiJios del decenio de 1980, que paraliz6 un 
proyecto de aprovechalliento de pizarras con contenido de uranio. 

En el decenio de 1970, se destinaron 8.000 aillones de SKr a aedidas para 
proteger el aedio aabiente en Suecia. Se ha estiaado que las inversiones y 
los costos de explotaci6n anuales en el decenio de 1980 ascender&n a 
2.500 aillones de SKr. 

En el Ultiao decenio, la industria ainera sueca ha destinado cuantiosas 
inversiones a la lucha contra la contaainaci6n. Desde el p1Dlto de vista de 
las noraas internacionales, la situaci6n de la industria sueca en lo que 
respecta al aedio es ba~tante buena. Sin embargo, la induatria ainera, y 
especialaente la del afino de aetales siguen figurando entre los ais 
illportantes agentes de contaainaci6n. 

El principal probleaa de la industria ainera es la contaainaci6n del 
agua. Los procesos de lixiviaci6n provocados por las aguas residuales acidas 
dan lugar al desprendiaiento de aetales pesados que contaainan las zonas 
proxiaas a las ainas en explotaci6n y a las aasas rocosas residuales. Las 
operaciones de extracci6n en general no presentan probleaas en lo que respecta 
a la contaainaci6n ataosferica. Adeais de la contaainaci6n del agua, el 
probleaa ais grave para la industria ainera es la degradaci6n del paisaje 
provocada por los sisteaas de explotaci6n a cielo abierto y por las grandes 
aasas de rocas residuales. 

IX. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

El crecimiento industrial sueco, que comenz6 a mediados del siglo XIX y 
se bas6 durante mucho tiempo en recursos nacionales: mineral de hierro, 
madera y energia hidroelectrica. En la situaci6n inmediatamente posterior a 
la seglm.da guerra lllUlldial y durante la expansion provocada por la guerra de 
Corea, la industria sueca de exp,rtaci6n prosper6. Como se ha seiialado antes, 
la industria minera intent6 activamente ampliar sus operaciones a escala 
internacional. So era necesaria una politica ainera del Estado que 
garantizara 1D1 suministro eatable de aateria primas estrategicas. Sin 
emba=go, solo la empresa LAMCO, dedicada a la extraccion de mineral de hierro 
en Liberia, inici6 sus operaciones, y poco a poco result6 evidente que las 
inversiones directas en minas extranjeras y la cooperaci6n con empresas 
mineras en el extranjero como medios de conseguir un suministro constante de 
materias primas planteaban dificultades. 

Basta despues de la primera crisis de los precios del petroleo de 1973-74 
y de la publicaci6n del informe del Club de Roma, el Gobierno sueco no comenz6 
a formular cuidadosamente una politica minera. Uno de los motivos principales 
de la tardanza en adoptar esa decision fue el hecho de que, sin perjuicio de 
seguir intentando efectuar inversiones directas en el eitranjero, la industria 
minera y metalurgica sueca opt6 por una segunda via para obtener las materias 
primas que necesitaba, minerales a cambio de tecnologia y conocimientos 
tecnicos en el sector. Esta estrategia dio mejores resultados. La 
combinaci6n de la larga exp!riencia de las empresas mineras, sobre todo de las 
dedicadas a la explotacion de minas subterraneas, con los conocimientos 
ticnicos de la industria mecanica sueca, permiti6 el establecimiento de varias 
importantes empresas productoras de equipo para mineria. Las estrechas 
relaciones existentes entre varias de esas empresaa, pertenecientes al grupo 
Wallenberg, el mayor grupo industrial sueco, facilitaron ese proceso. Pero a 
fines del decenio de 1970 tampoco esa estrategia podia tener exito sin una 
politica minera global del Estado. 
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En 1974 se creo una Coaision de Politic• Rinera (IU'U), encargada de 
foraular previsiones sobre la produccion y colUllJllO 1e aateriaa prillas 
ainerales en Suecia haata el aiio 2000. La Coaia~~a debia exaainar taabien si 
eran necesarios caabios en la politica ainera en funci6n de la aaplia gaaa de 
necesidades de la sociedad sueca. La PIPU contaba entre sus aieabros con 
repreaentantes del Parlaaento, de las eapresas y de los sindicatos. Sus 
trabajoa ae prolonaaron por un periodo aayor que el que tal vez habia previsto 
en principio el Gobiemo, debido en parte a la divercen.cia de opiniones entre 
las aapresas y loa sindicatoa. El Sindicato de Rineros pcesent6 su propio 
procr ... de politic& ainera • fines del decenio de 1970. En esa aiaaa epoca 
la flPU preaento varios inforaes, y en 1982, ocho aiios despues de iniciarse los 
trabajos de la COiiision, el Parlaaento aprob6 un proyecto de ley sobre 
politic• ainera del Gobierno que conteaia varias disposiciones nuevas. 

1. Politic& del G9bierno 

El inforae de la flPU sobre los aetales (publicado en 1979) presentaba 
tres crupos principales de previsiones, referidaa a la produccion •inera, • la 
produccion de aetales refinados hasta el aiio 2000 y al consumo bruto de 
aetales para ese aisao periodo. Veanse lo• cuadros 26 y 27, que cont!enen los 
valores reales correspondientes a 1985, y el cuadro 28. 

Conviene seiialar que, a pesar de los grandes esfueczos realizados para 
foraular esas previsiones, las cifras se basan en una serie que abarca un 
decenio. Las cifras de produccion ainera son por lo general excesivamente 
bajas, en tanto que las de producci6n de aetales son bastante exactas, aunque 
entraiian taabien una cierta infravaloraci6n. La prevision del consumo indica 
un creciaiento ininterru1tpido de la industria de los aceros especiales y el 
correspondiente aumento del conaumo de aetales para aleaciones. El analisis 
de la evolucion nos permite afiraar en sintesis que el desarrolo de la 
industria ainera J aetalurgica SUeC& ha Sido llUchO mas rapido de lo previsto 
por la MPU. 

Tunasteno 
Cob re 
Zinc 
Plomo 
Oro (Tm) 
Plat:a (Tm) 

Cuadro 26 

Prevision de la producci6n pinera de Suecia. 
contenido metilico CKtm) 

1975 1985 
real prevista real 

(Tm) 150 575 489 
38 76 92 

107 154 213 
69 85 77 

2 3 4 
140 160 218 

2000 

575 
74 

154 
85 

3 
160 
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Cuadro 27 

Prevision de la producci6n de metales refinados y 
ferroaleaciones para la venta en Suecia CKt11> 

1975 1985 
real prevista real 

Silicomanganeso .!]!/ 8,6 0 
FerrocrOllO y silicocrOllo 1!/ 108 276 134 
FerrOllOlibdeno ]l/ 1,7 3,5 
Ferrotugsteno 1!/ 0,7 0,7 
Ferrovanadio ]l/ 0,4 0,8 
Ferrosilicio ]ls./ 52,l 0 
Silicio metalico 16,4 13-19 22 
Cob re 60 90 100 
Plomo 37 70 57 
Aluminio 78 83 83 
Oro (Tm) 3,4 4-6 9 
Plata (Tm) 219 200-300 288 

1!2li: 

Al Se interrumpiO la producci6n en 1976. 

1!/ Ktm de ferroaleaciones. 

~I Se interrumpi6 la producci6n en 1977. 

2000 

0 
276 

3,S 
0,7 
0,8 
0 

13-19 
90 
70 
83 

4-6 
200-300 



Acero no aleado 
Aceros especial 
ltanganeso 
Croao 
lliquel 
ltolibdeno 
Tungsteno 
Cobalto 
Vanadio 
Silicio ~/ 
Cobre 
Zinc 
Plomo 
Estaio 
ilminio 
Titanio 
ltagnesio 
Oro ti 
Plata 

1!2li: 

Cuadro 28 

Prevision del COns\JRlO bruto de metales en Suecia. 
contenido de metales CKtml Ill 

1975 1985 
real 

g/ 2 677,00 •' 3 175 ,oo 3 
g/ 1 122,00 1 175,00-1 765,00 1 

81,00 71,10- 78,60 
68,00 85,40- 117,20 
28,5 26,00- 33,6 

5 5,41- 8,96 
1,7 2,26- 2,74 
0,58 0,89- 1,00 
0,86 1,01- 1,30 

35 31,10- 35,70 
126,10 147,00- 159,00 
47,00 62,00 
38,80 35,00 
0,60 0,35 

120,00 143,00- 161,00 
1,10 M 1,34- 1,57 
0,92 t:.I 2,21- 2,45 
0,0034 0,0035 
0,07 0,05- 0,10 

&I Promedio correspondiente al periodo 1973-1975. 

2000 

175,00 
225,00-2 
70,20-
89,50-
27,30-

5,88-
3,56-
1,05-
1,00-

33,30-
176,00-

62,00 
35,00-
0,20 

261,00-
1,36-
3,37-
0.0035 
0,05-

~I Contenido de silicio en ferrosilicio y silicio metalico. 

!;.I 1974. 

sl/ 1976. 

~I 1977. 

ti Consumo final. 

g/ Peso total. 

h/ En bruto: metales utilizados para la elaboraci6n de productos 
semiacabados (planchas, lingotes, etc.). 

460,00 
83,90 

147,00 
37,60 
10,93 
5,79 
1,59 
1,84 

42,10 
204,00 

40,00 

292,00 
1,61 
4,06 

0,10 

En 1982 se adoptaron las siguientes directrices para la politic& minera 
sueca: 

asegurar a la industria un suministro eatable de materias prima 
mineral es 

fomentar el aprovechamiento de los recursos minerales suecos, sin 
perjuicio de tener al mismo tiempo plenamente en cuenca las 
necesidades del medio 

promover un aprovechamiento efectivo de todas las materias primas 
minerales. 



Se sigue considerando que la estrecha vinculacion entre la industria 
minera y la de fabricacion de equipo para la mineria constituye el nexo mis 
illportante de la industria minera con otros sectores iudustriales. Desde esa 
perspectiva, se consider& fundamentalmente a la industria minera como un 
mercado interior y un a.bito para el desarrollo de nuevos productos de una 
industria aundialaente reconocida de exportacion de bienes de equipo, COllO las 
brocas y barrenas de Sandvik y Atlas Copco y los revestimientos de caucho de 
Skega y Trelleborg. 

La industria quimica, especialaente dentro de la eapresa Boliden, esta 
tambien en cierta medida vinculada a la industria minera por su aportacion de 
aaterias primas. El contenido de azufre de las piritas se utiliza para 
elaborar productos quimicos inorganicos basicos, como los acidos sulfurico y 
fosforico. Cabe prever que esa vinculacion auaente alin mis, sobre todo en el 
sector de los ainerales industriales mis que en el de los aetales no f errosos 
tradicionales. Si fuera posible obtener nuevos subproductos de la ainas no 
ferrosas, por ejemplo de Aitik, esa vinculacion podria adquirir mayor 
importancia. 

El gobierno elegido en otono de 1982 prosiguio la politica esbozada por 
el anterior. Como complemento de medidas adoptadas anteriormente, se 
intensific6 el apoyo a las exploraciones, y, lo que es mas importante, se 
autorizaron las inversiones extranjeras en la industria minera en 1983, ano en 
el que BP Minerals inicio operaciones de exploracion en cooperacion con LICAB. 

A fines del decenio de 1970, en el que los precios de los metales no 
ferrosos alcanzaron su nivel minimo, Boliden pidio que el Estado sueco se 
hiciera cargo de varias de las explotaciones mineras no f errosas que en aquel 
momento no eran rentables para la empresa. Por su parte, el Sindicato de 
Mineros propuso v.na concentracion de la industria con participacion activa del 
Estado. Se estudio la posibilidad de crear un nuevo grupo minero y 
metalurgico, Sw~dish Ron-ferrous Metals, analogo al grupo Swedish Steel, 
propiedad en parte del Estado. Tras la reorganizacion de Boliden en 1980, se 
descartaron ambos proyectos. Sin embargo, durante la crisis actual, los 
sindicatos han vuelto a pedir una transformacion estructural efectiva, con 
apoyo del Gobierno en caso necesario. 

2. Politlca de la industria 

Al introducirse en el decenio de 1970 restricciones a la expansion 
extranjera, las actividades estatales que podian promover un ulterior 
crecimiento se coordinaron en el marco de las nuevas directrices para la 
politic& del sector aprobadas a principios del decenio de 1980, lo que 
permitio a Boliden buscar activamente y con cierto exito otras posibles 
fuentes de abastecimiento para su fundici6n de Ronnskar. El procedimiento 
elegido por Boliden para superar la crisis actual consiste en interrumpir la 
explotaci6n de las minas suecas que no sean rentables y recurrir en mayor 
medida a minerales y concentrados importados. La mayoria de las inversiones 
de Boliden se ha destinado a la fundicion, cuyo funcionamiento se estima 
ventajoso por lo que se refiere a los costos en comparacion con otras 
fundiciones de minerales no ferrosos de empresas de la competencia, debido a 
las posibilidades de tratamiento de minerales complejoa. Dicho tratamiento se 
lleva a cabo con gran aprovechamiento y con escasa emisi6n de sustancias 
peligrosas para el medio. 



El proceso de concentracion de la propiedad de la industria escandinava 
de los aetales no ferrosos est& dirigido fundaaent&lmente por dos empresas: 
Korsk Hydro y Outokumpu. Se trata en ambos casos de empresas controladas por 
el £stado que en los ultimos aiios han adquirido diversas compaiiias en Suecia y 
otros paises escandinavos. 

Korsk Hydro ea un grupo diversificado dedicado inicialmente a la 
fabricacion de productos quiaicos que ha participado activaaente en la 
explotacion del petroleo del Jl!ar del Korte. Cuenta con una division de 
fertilizantes y es productora importante de aetales de poca denaidad (aluainio 
y aagnesio). Korsk Hydro ha conseguido ya penetrar ~on exito en el sector de 
la industria quiaica sueca y es obvio su interes por las actividades de ese 
sector, que es uno de los illportantes de Boliden por sus conexiones con las 
faaes sucesivaa del proceao industrial. Korsk llydro ha iniciado negociaciones 
para adquirir la fundici6n de alUllinio de Granges in Sundsvall. Sin embargo 
eaaa negociaciones no han dado resultadoa tangibles. In caabio, ha logrado la 
fusion de su division de aluainio con ASV, la aegunda empresa fabricante de 
alUllinio por orden de importancia en Koruega. El nuevo grupo sera uno de los 
mis importantes proveedores de aluminio. Muy probablemente, el interes por 
las exploraciones en Suecia puede deaembocar en. la adquisici6n de parte de las 
explotaciones mineras de Boliden. Se ha seiialado la posibilidad de que Hydro 
se convierta en socio de Boliden en Rorzinlt. Es posible que el descenso de 
loa precios del petroleo y los deficientes resultados econ6micos obtenidos por 
Korsk Hydro en el primer semestre de 1986 atenuen su dinamismo en un futuro 
pr6ximo. A largo plazo, es muy probable que ae produzcan nuevas adquisiciones. 

Outultuaapu ae ha consolidado como una organizacion importante dentro de la 
industria sueca de loa metales no f errosos a raiz de dos importantes 
adquisiciones, la de la mina de Viscaria, y la de la empresa productora de 
cobre Metallverken, que era antes propiedad de Granges. Outultumpu ha formado 
tambien parte d-. un equipo para negociar la reorganizaci6n de la industria 
sueca de aceros especiales. 

Durante algdn tiempo el grupo ha constituido la empresa de metales no 
ferrosos mas impo~tante de Finlandia y ha efeetuado tambien una aerie de 
inversiones en el extranjero con el fin de asegurar a sus instalaciones de 
fundici6n en Finlandia un abastecimiento eatable de minerales y concentrados, 
asi como de facilitar la venta de su tecnologia de fundici6n patentada. Es 
posible que en el futuro la linea de producci6n se divida entre las 
fundiciones de Outukumpu, en Finlandia, y los talleres de Boliden, en 
Ronnsltir. Outultumpu ha adquirido tambien recientemente algunos yacimientos de 
cobre de menor importancia en Noruega. 

Resulta dificil evaluar las necesidades de capital de la industria sueca 
de los metales no ferrosos en el proximo decenio. Las itversiones destinadas 
a la protecci6n del medio en Ronnskar que exigen las autoridades nacionales y 
la necesidad de sustituir los yacimientos de Skellefte, que se agotar&n a 
principios del decenio de 1990, son solo dos ejemplos de las importantes 
inversiones que deberan iniciarse en ese periodo. Boliden no puede reunir por 
si sola el capital necesario, y la escasez de capitales es otro motivo que 
permite preveer una soluci6n interescandinava o internacional de la crisis. 
Cuando LICAB se encontr6 en una situacion analoga a principios del decenio de 
1980 solicit6 ayuda financiera de la CE. En la actualidad, en una etapa de 
expansion de la industria de los minerales de hierro, a LICAB le sigue siendo 
necesario prorrogar ese prestamo, que asciende a 165 millones de SKr, para 
establecer lazos mas estrechos con los mercados europeos. Lo anterior es 
aplicable tambien a las inversiones de capital extranjero en la industria de 
los metales no ferrosoa. 
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LA nmusnu DE LOS METALES RO FERROSOS ER PORTUGAL 

I. IITRODUCCIOR 

Portugal depende casi totalaente de la illportacion de ainersles no 
ferrnsos. Para modificar esa situacion seria :imprescindible aejorar la 
explotacion de las reservas mineras del pais y de las instalaciones de 
elaboracion adecuadas. 

II. OFDTA Y DEIWU>A 

El cuadro 29 indica la produccion de aetales/minerales no f errosos en 
Portugal. 

SegUn. esos datos, el consumo de los metales no ferrosos en 1982 fue 
aproximadamente el siguiente: cobre: 30.000 toneladas; plomo: 
18.000 toneladas; zinc: 17.000 toneladas; estaiio: 900 toneladas; aluminio: 
30.000 toneladas. La illportacion de metales no ferrosos represent6 una pesada 
carga para la balanza comercial del pais c~·ease el cuadro 30). 



Cuadro 29 

Producclon de metales/m!nerales no ferI.2.§0S en toneladas <106 Esc.) 

Po~~ugal, 1974 y 1979-1982 

1974 1979 1980 1981 1982 

--··-------- --
s~ ril io 15 (0,12) 12 (0,15) 20 (0,32) 18 (0,33) 12 (0,87) 

Cob re 2 460 (19,9) 2 103 (48,0) 3 007 (24,7) 2 437 (33,1) 2 002 (45,2) 

_ Estaiio 606 (85,5) 346 (173,2) 421 (229,3) 506 (299,3) 585 (403,6) 

Hanganeso 21 (0,11) - - - - 1\.1 
---1 
"-

Molibdeno 0,4 (0,02) 0,4 (0,20) - - I 

Tan~alio y niobio 9 (1,74) 3 (5,78) 4 (11,27) 9 (14,60) 6 (10,95) 

Oro y plaa 2 266 (51,6) 1 751 (301,7) 1 134 (294,1) 1 123 (232,1) 1 058 (274,9) 

1'itanio 274 (0,04) 3?0 (0,06) 384 (0,06) 400 (0,06) 585 (0,09) 

Tungsten<' 2 483 (354,0) 2 348 (1 158,4) 2 670 (1 416,1) 2 365 (1 502,6) 2 300 (1 498,2) 

Produccton de pirltas: 510 573 (162,7) 349 172 (277,6) 382 171 (355,5) 286 622 (307,3) 262 142 (404,6) 



Cuadro 30 

Balanza comercial de los metales no ferrosos en Portugal 

1980 
I E 

-Arum1n10- - ~4-631- -... - J-42 
r.obre -3 534 + 173 
Plotuo - 959 + 5 
Zinc - 822 + 1 
Estafio - 524 + 9 

Turgsteno l/ - 3 +l 632 
Siliclo - +l 204 

Total 

E = Exportaciones (signo positivo) 
I = Importaciones (signo negativo) 

s 

-4 289 
-3 361 
- 954 
- 821 
- 515 

-LJ!Q 

+1 629 
+l 204 

:t2 BJJ 

-7 J.07 

s = Saldo (+ = superavit; - = deficit) 
Valor en 106 Esc 

I 

-6 120 
-3 582 
- 942 
- 796 
- 397 

- 11 
-

(de 1980 a 1983) 

1981 1982 
E s I E 

+ 297 - 5 823 -6 982 +443 
+ 182 - 3 400 -4 027 +345 
+ 26 - 916 
+ 7 - 789 - 942 + 12 
+ - - 459 

-11 381 

+l 827 + 1 816 
+ 644 + 644 - +790 

:t 2 ~f!Q 

-8 927 

l/ Incluidos los concentrados 
21 Excluidos plomo y estafio 
l/ Excluido el tungsteno 

s 

- 6 539 
- 3 682 

n.d. 
- 930 

fuJL_ 

-11 151 '/,/ 

n.d. 
+ 790 

:t ZiQ J./ 

-10 361 M 

~I Excluidos plomo, estano y tungateno 

1983 
I E s 

-9 727 + 849 - 8 878 
-5 632 + 259 - 5 373 

n.d. 
I\) 

···I 

-1 116 + 3 - 1 113 V1 

n.d. 

-15 364 '/,/ 

- 342 +l 669 + 1 327 
+ 943 + 943 

±-2Jl2 
---
-13 094 '/,/ 
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Ieniendo presentes las posibles consecuenciaa del reciente ingreso de 
Portugal en la CEE, se ha previsto un considerable aumento del cons-..io de 
metales no ferrosos en el aiio 2000, que pued.e estiaarse como sigue: cobre: 
50.000 Tiil; plomo: 25.000 Ill; zinc: 25.000 Ill; estaiio: l.100 Im; aluminio: 
10.000 Ill. 

III. EXl'RACCIOK 

1.1. Producci6n de concentrados de cobre en Portugal fuera del 
"Cintur6n de las Piritas" 

La escasa produccion de este aetal se liwaita a subproductos de la 
mineria del estaiio y el tungsteno con coutenido de cobre en las 
explotaciones de Borralha y Panasqueira, que en el perlodo 1975-1984 
produjeron anualJDente al~un~s millares de taaeladas de concentrados de 
cobre, destinados principalaente a la fundicion de Barreiro. 

1.2. Actividades de extracci6n cerea de la zona portuguesa del 
Cintur6n Iberico de las Piritas: peguejjas mina~ de cobre 

Durante muchos aiios se han explotado pequeiias minas ricas en cobre 
a lo largo del Cinturon Iberico de las Piritas. Bo se trata ni de 
depositos de azufre de poca prof1Dldidad ni de materiales oxidados con 
reservas desconocidas. El cohre se obtiene de las menas sulfurosas en 
forma de concentrados despues del adecuado tratamiento metalurgico: por 
lo general, para la obtencion de cobre a partir de las menas oxidadas se 
utiliza como agente lixiviador un acido (sulfurico) y mediante la 
desoxi6aci6n posterior con chatarra de hierro se obtiene por 
precipitacion cobre en cascara. 

En las estadisticas disponibles figuran conjuntamente la 
producci6n de cascara de cobre de Miguel Vacas y de Aljustrel. La 
cantidad, relativamente pequeiia, d~ concentrados o cascara de cobre 
obtenida se f1Dlde en Barreiro o se exporta. 

1.3. Extraccion de piritas comple1as 

En el Cintur6n Iberico de las Piritas hay importantes reservas de 
sulfuros polinetalicos amorf os concentrados en masas de mineral que 
suelen tener grandes dimensiones. La pirita es el componente 
predominante de esas formaciones, en las que se encuentran tambien 
cantidades variables de cobre, zinc, plomo, oro y plata, entre otros 
metales. Los dep6sitos mas conocidoa de Portugal son los de 
s. Domingos, que se considera agotado, Reves-Corvo, la region de 
Aljustrel, Lousal y Serra da Coveira. 

Hay indicios claros de 
pirit1s, que en lns decenios 
millon de toneladas por afio. 
el cuadro 31. 

~'Ila disminuci6n general de la producci6n de 
de 1960 y 1970 era aproximadamente de un 
fl nivel actu~l de producci6n se ind;ca en 



Cpadro 31 

Produccion de piritas en Portugal Caiios 1982. 1983 y 1984) 

Aljustrel, 103 toneladas 216,5 245,8 291,7 

Lousal 45,6 42,7 

Total 262,l 280,0 334,4 

Valor total 

1,03 $ = 106 Esc. 404,6 544,1 847,4 

Valor medio 

E:sc/Tm 1 544 1 943 2 534 

El cuadro 31 refleja tambien un descenso de la produccion de Lousal, 
que va a~ompaiiado de un bajo contenido de azufre (35-42) y de hierro; muy 
proba~lemente, ello indica un cie:to agotamiento de la mina. 

La evolucion de los precios muestra una tendencia constante al alza 
entre 1982 y 1984. En 1983 el precio fue un 25,8% mayor que el de 1982 y 
en 1984 un 30,8% mayor que el de 1983. 

1.3.1. El proYecto de ll1ustrel 

En la zona de Aljustrel hay reservas muy importantes de mineral 
complej6 de pfrita, que re,resentan 200 millones de toneladas 
aproximadamente. La producci6n se ajusta a la denianda interna de 
Portugnl. Las operaciones de extracci6n son dirigidas por Piritas 
Alentejanas, SARL, titular de la concesi6n de Aljustrel, en la que la 
participa~i6n de la Empresa de Desenvolvimiento Mineira do Alentejo E.P. 
(EDPIA), propiedad del Estado, asciende aproximadamente al 95%, y el 
otro 5~-representa la participaci6n de capital belga. 

La situac16n de esa em~resa, que emplea a unas 680 personas, no 
puede considerarse eatable a mediano plazo: debido a la disponibilidad 
de "pirita de flotacion" en Espana (por la recuperaci6n de metales no 
ferrosos mediante la flotaci6n de piritas complejas) y en un futuro 
pr6ximo en Portugal (por el tratamiento de mineral cuprifero de 
Neves-Corvo .::on matriz de pirita), podran obtenerse residuos piritosos de 
poco valor a precios mucho mas baratos para la produccion de acido 
sulfurico, con lo que los fabricantes de acido sulfurico se veran 
obligados a utilizar mat~rias primas finas, en instalaciones adecuadas, 
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en vez de pir{ta en bruto, como hacen ahora. Ademas, la proyectada 
instalacion en Portugal de una industria metalurgica del cobre de tamaiio 
adecuado puede perfect .. ente proporcionar acido sulfurico en cantidad 
suficiente para cubrir las necesidades del pais y para los principales 
aercados de exportacion. 

lecienteaente se ban realizado pruebas en la plant• experim211tal de 
bene~icio de minerales de Aljuatrel para deterainar la posibilidad del 
trat .. iento •~diante flotacion selectiva de las pir!tas complejas de 
AlJustrel. 

Los resultados de las pruebas en gran escala realizadas para Piricas 
Alentejanas en la mencionada planta experimental con piritas complejas de 
Aljustrel, ban peraitido toaar ya algunas dec!sicnes acerca de su 
flotabilidad selectiva co~ miras a iniciar un proyecto independiente para 
Aljustrel (vease el cuadro 32). 

Asi pues, el mineral de Al.1ustrel podria considerarse adecuado para 
el procedimiento de flotacion selectiva propuesto y aplicado a otros 
minerales del cinturon de las piritas (Sotiel, Aznalcollar), y por 
~onsiguiente, no e9taria sometido a las lhlitacio~es que en~raiian la 
flotacion simultanea y semisimultinea realizadas er& pruebas de 
laboratorio antes de que se propusiera la puesta ~ funcionamiento de la 
planta experimental. 



~!L..ll 

Resulttdos obtentdoa en la planta experimental de beneficlo de mineralea de A11uatrel ea relaci6n 
con la flotacion selectiva de las piritas compie1aa de Al1ustrel 

Contenido (") Rendimiento (X) 

Peso Cu Pb Zn Ag Cu Pb Zn 
__{J}_ 

Pirita utilizada 100 1,19 1,33 4,10 43 100 100 100 
ConcentrAdos de Cu 4,15 20,88 3,58 2,80 130 72,8 11,2 2,8 
Concentrados de Pb 1,94 l,40 30,14 5,44 750 2,3 44,0 2,6 
Concentrados de Zn 6,88 2,12 1,35 48,00 63 12,3 7,0 80,6 
Residuos piritosos 87,03 0,17 0,59 0,66 22 12,4 38,6 14,0 

Componentes de menor 
importancia: 

Contenido (X) 

Sb As Ni Co Bi Cd Hg 

Concentrados de Cu 0,37 0,18 70 140 410 51 60 
Concentrados de Pb 0,05 0,40 18 100 1 200 110 140 
Concentrados de Zn 0,03 0,20 15 60-19 170 900 770 

- - - - - - - -

Ag 

100 
12,5 
33,8 
10,9 
44,5 I\) 

·--i 
·o 

I 
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Actualaent~ una conocida eapresa de ingenieria de ainas ha 
presentado una primera evaluaci6n del proyecto de Aljustrel a una 
auditoria tecnoecon6aica. 

Piritas Alentejanas ha hecho publicas recientemente las siguientes 
caracteristicas del proyecto de •ljuatrel: 

I. Ex::racci6n de piritas: un •illon de tonela1las al mo de la min;:i de 
ltoinho; 

II. Productos: 

cantidad 
tonelacias/aiio contenido 

Concentrados de cob re 26 000 20% Cu; 150 g/t Ag 

Concentrados de zinc 55 000 45% Zn 

Concentrados de plomo 20 000 25% Pb; 500 g/t Ag 

asi como 900.000 toneladas al aiio de pirita residual (de flotaci6n), de 
las cuales 600.000 podran suministrarse directamente a los fabricantes de 
acido ~ulfurico y fertilizante~. 

III. Fecha de inic!aci6n: prevista para 1989-90; 

IV. Inversiones: 5.800 106 Esc (19&j); 

V. Cifra prevista de ~entas de los concentrados producidos: 
3.000 106 Esc/aD.o, cantidad que aumentara en 900 106 Esc/aiio 
con el suministro de 300.000 ton~ladas de piritas en bruto a 
Qui~igal y Sa~ec. 

1.3.2. El oroyecto dr explotacf6n minera de Neves-Corvo 

En 1972, una sociedad formada por la compaiiia portuguesa Sociedade 
Mineira de Santiago (SMS), originariamente integrada en el grupo CUF, y 
las empresas francesas Societe d'Etudes, Recherches et d'Exploitations 
Minieres (SEREM), del BRGM Entrepreneurial Group, y SoLiedade Mineira e 
Metalurgica de Penarroya Portuguesa (SMMPP), directamente vinculada a la 
Societe Miniere et Metallurgique de Penarroya y por consiguiente al 
grupo IMETAL, i~iciaron activid~des de exploraci6n en la r~gi6n de 
Alentejo (distrito de Beja). 

Los datos reunidoa haata finales de 1979 pusieron de manifiesto, 
aegUn se desprendia del primer eatudio d~ vi~bilidad, el gran potencial 
del yacimiento de Reves-Corvo, y en consecuencia en febrero de 1980 la 
sociedad present6 al Gobiemo portugues un "!studio preliminar sobre las 
po~ibilidades de explotaci6n de Neves-Corvo", lo que dio lugar a la 
iniciaci6n de las negociaciones para la constituci6n de Somincor -
Sociedade Mineira de Neves-Corvo, SARL. 
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SOMIRCOR se constituy6 en 1?80 1 despues de negociaciones entre ElltA 
(que sustituy6 a la Socie~ad SMS tras la nacio~alizaci6n de esta en 1975 
y sus socios franceses, con la a~istencia de representantes del 
Rinisterio de Industria y Energia y del Instituto de Inversiones 
Extranjeras de Portugal. 

Las reservas geologicas descubiertas a fines de 1984 eran las 
siguimtes: 

ainerales con contenido de cobre 26 1 8 aillones de toneladas 
con un 8 1 64% de Cu 

8 1 3 millon~s de tuneladas 
con un 4,87% de Cu 

y un 2,33% de Zn 
32 1 9 millones de toneladas 

con un 0,48% de Cu 
un 5,71% de Zn 

y un 1,49% de Pb 

minerales complejos de cobre/zinc 

minerales complejos de zinc 

asi como aproximadamente 50 millones de toneladas de pirita en bruto 
(.:;,5% de IVfF en total y aproximadamente un 48% de S). 

En octubre de 1984 los socios franceses de SOMIRCOR celebraron un 
contrato con RTZ Retals Ltd., perteneciente al grupo RTZ, en el que se 
establecian las condiciones de transmisi6n d~ toda su participaci6n en 
Somincor, con autorizacion de las autoridades portuguesas competentes. 
Los participantes suscribieron un protocolJ en el que se redistribuia el 
capital social de Somincor de la siguiente forma: 

51% Edma 
49% Grupo RTZ, representado por Tinto Investments 

Bristol Ltd y con una participacion 
representativa de RTZ (Metals) Limited. 

A tenor de las nuevas condiciones contractuales ~onvenidas en agosto 
de 1985, el calendario previsto para el proyecto de explotacion es el 
siguiente: 

minerales con cont~nido de cobre: el beneficio ie esos 
minerales se iniciara con la produccion de concentrados que 
puedan venderse comercialmente en el ultimo semestre de 1988, y 
en el ultimo semestre de 1990 alcanzara una cantidad de 
minerales t.ratados no inferior a 1 millon de toneladas de 
mineral extraido; 

menas de pirita compleja: en funci6~ de los estudios 
emprendidos sobre la viabilidad tecnica econ6mica y financiera 
de esa explotaci6n, Somincor iniciara las operaciones de 
trata~iento de esas menas dentro de los 30 meses siguientes a 
la adopci6n de una decision al respecto, e intentara alcanzar 
el nivel maximo de producci6n en el plazo de 48 meses. 
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2. Pl9119/zinc 

Desde 1973 no se ha seiialado ninguna actividad productiva de 
ainerales de ploao y zinc. Las piritas complejas pueden considerarse la 
principal fuente potencial de esos aetales en Portugal. Si se ejecutaran 
loe proyectos de Aljuatral y SOllincor, podrian obtenerse iaportantes 
cantidades de concentrados de ploao y zinc. 

3. Estajio 

La producci6n de concentrados de casiterita en Portugal registro un 
descenso en los diez aiios COllprendidos entre 1975 y 1984: 

1975 
1976 
1977 
1978 
197~ 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Cuadro 33 

Proclucci6n de casiterita en Portugal 

Concentrado de casiterita 
(aproximadamente del 69 al 71% de Sn) 

toneladas n.12.r 106 Esc 

529 62 
974 73 
379 108 
403 153 
346 ll3 
421 229 
506 299 
585 403 
495 454 
453 558 

media 459 

Esas cifras son bastante inferiores a los promedios anuales 
registrados en decenios anteriores. Sin embargo la explotacion minera 
del estaiio en Portugal sigue manten~endo un nivel de produccion estable 
aunque reducido, y en 1983 aproximadamente el 10% del valor del producto 
total de la mineria (un BS en 1984) estab• relacionado con la produccion 
de estaiio. 

La economia de la extraccion minera del estaiio en Portugal depende 
en 1ran medida de su estructura industrial (pequenas minas, en las que es 
necesario ravisar los procesos de extracci6n) y de la produccion de otros 
elementos que suelen encontrarse (tungsteno, titanio, etc.). 
Aproximadamente 2.500 persona• trabajan en actividades relacionadas con 
la extraccion de estaiio y tunasteno en Portugal. 

Conviene tambien senalar que hay importantes reservas, de mineral de 
estano en Argimela, con posibilidad de producir entre 200 ¥ 300 toneladas 
de concentrado de casiterita al mes, es decir entre 2.000 ¥ 
2.800 toneladas de estafio metal al ano. 
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La asociaci6n del estaiio con las piritaa complejas presenta un 
interes especial. La illportancia de ese aspecto es evidente: con 
1 mill6n de toneladas de mineral de cobre en Corvo (suponiendo un 
contenido medio de 5.200 g de estaii~ por tonelada), la cantidad de estaiio 
presente es de un.as 5.000 toneladas al aiio, lo que equivale 
aproximadamente a 7.150 toneladas de concentrado de casiterita, es decir 
a mis de 15 veces la producci6n portuguesa en e1 sector de la aineria del 
estaiio en 1984, lo que a su vez illplica que, con un porcentaje de 
recuperaci6n de estaiio no superior al 10%, .Olo en Corvo podria obtenerse 
una producci6n equivalente a la de 1984. La recuperaci6n de estaiio de 
esos ainerales es illportante reto para la minerologia y la aetalurgia. 

IV. OPIRACIOBES ACTUALES DE ELABORACIOB 

1. Aluminio 

La falta de producci6n primaria de alcminio en Portugal exige un 
volumen considerable de importaciones. 

Cuadro 34 

Comercio exterior de aluminio en todas las formas en 1983 

Total de importaciones 58.000 toneladas 10 300xlo6 Esc 
en particular: 

metal en lingote 19 300 toneladas 2 900x106 Esc 
aleaciones de aluminio 23 000 toneladas 3 600x106 Esc 
chapas y hojas de aluminio 

340x106 de mas de 0,20 DID de grueso 11 200 toneladas 2 Esc 
de men's de 0,20 mm 920 toneladas 460x106 Esc 

tubos de al1J1Dinio 650 toneladas 140x106 Esc 

Total de eicportaciones 15 230 toneladas 2 390x106 Esc 
en particular: 

barras y perfiles soox106 Esc 
recortes 440x106 Esc 
chatarra 270x106 Esc 

Estas cifras ponen de mani!iesto le impOTtancia relativa que tiene 
el aluminio dentro de las importaciones portuguesas, con una acusada 
dependencia de los suministros e.~tranjeros y una distribucion por 
categorias que refleja la demand& de las actividades posteriores de 
transformacion. 

Las activid•des de las empresas nacionales relacionadas con la 
fabricaci6n de productos semiacabados de aluminio son las mas importantes 
en el imbito de las operaciones de extrusi6n. Es importante en el pais 
la produccion de alambres y cables, y se han construido ya instalaciones 
para la producci6n de hojas y piezas fundidas. Tambien se produce metal 
de segunda fusion. 
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2. '2llll 

2.1. Caracteristicas geuerales 

La actual dependencia de ~ortugal con respecto ~ los suministros 
exteriores de cobre se refleja claraaente en el cuadro 35. 

Convendria tener en cuenta lo siguiente: 

i) Portugal depende para su producci6n priaaria de cobre de 
111terias priaaa biaicas; 

ii) esa dependencia es aUll mayor en lo que respecta al cobre 
aetal forjado, lo que indica un cierto desequilibrio entre la 
producci6n primaria y las induatrias secundarias de 
tratamiento del cobre en el pais; 

iii) aun cuando la demanda interior de al2mbre de cobre esta casi 
completamente abierta por la produccion portuguesa (con una 
importante capacidad para la exportacion), sigue existiendo 
un considerable grado de depe:idencia en lo que respecta a los 
perfiles y tubos de cobre; 

iv) la producci6n interior cubre practicamente la demanda no 
metalurgica de cobre (el sector de los productos quimicos); 

v) un aumento de la produccion interior de cobre primario podria 
incrementar sensiblemente el interis potencial de las 
operaciones de tratamiento de cobre en Portugal. 

El establecimiento de medios d~ tratamiento primario de 
concentrados de cobre en el pais podria tambien potenciar algunas 
aplicaciones actuales (asi como otro tipo de usos) del cobre que se 
hallan en sus comienzos o no son alin frecuentes en Portugal (p.ej. la 
utilizaci6n de tuberias de cobre en las viviendas, o de materiales de 
cobre para tejados), lo que redundaria en un aumento de la demanda de ese 
metal. 
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Cuadro 3} 

Iaportaciones y exportaciones portuguesas de materlas primas Y 1le1clone1 de cobre 

Importaciones lxportaclonea 

toneladas valor, 106 lac tonelada• valor, 106 lac 

_mg 1981____1982 1983 1980 1981 1982 -ill -1.itt. 1981 1982 1983 1980 1981 1982 191.l 

1. Hater!as h.) 
o·· 

primas Vl 

Chatarra 233 221 276 188 10 7 12 16 60 17 104 1 200 7 1 9 48 

2. Cobu !!!l~tAl 
f.2.tll.do 11 190 9 576 11 310 13 947 1 310 1 086 1 339 2 621 - - 2 108 152 - - 218 22 

-

3. Iutulegto 
Pd!!l!AriO 
(productos 
seaiacabados) 

Estirados 8 030 10 966 10 379 6 347 1 227 1 547 1 543 1 478 1 084 882 730 1 293 140 128 113 232 

Laainados 
(chapas) 6 726 6 136 6 160 6 050 1 071 994 1 145 1 533 25 48 54 22 6 7 14 5 
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2.2 El tratamiento de piritas co~pleias para la producci6n 
de icido sultUrico 

El tratamiento de piritas complejas como medio de obtener azufre para la 
producci6n de acido sulfurico se remonta en Portugal a la segunda mitad del 
ultimo siglo. Sin embargo. solo despues de que la Compabnia Uniao Fabril (CUF) 
estableci6 la planta de Barreiro en 1908 9 se utilizaron aapliaaente las piritas 
complejas. lo cual marc6 el acceso definitivo de Portugal al tratamiento 
completo de piritas en zonas costeras relativamente alejadas de las minas, 
caracteristico de lo que antes hemos llamado "ciclo azufre/hierro/cobre". 

La recuperacion de otros productos importantes de esa materia prima 
nacional convirtio pronto a Barreiro en un eje!Dplo de "utilizaci6n integrada" 
de las piritas, en cuyo marco, el cobre, el zinc, el plomo, los metales 
preciosos y el mineral de hierro hematitico se estan incorporando tambien a 
su producci6n. La situaci6n general de Portugal en lo que respecta a la 
producci6n del acido sulfurico a partir de piritas puede describirse como 
sigue: 

QUIMIGAL, UD.a empresa metalurgica publica que produce tambien sustancias 
quimicas y fertilizantes y a la que ya se ha hecho referencia, explota 
apr~ximadamente el 89~ de la capacidad registrada de producci6n de acido 
sulfurico, lo cual representa 700.000 toneladas anuales; el 87~ de esa 
capacidad esta en el complejo industrial de Barreiro; 

Las piritas siguen constituyendo una materia prima importante para la 
prod~ccion de icido wulfurico en Portugal; 

La industria portuguesa de produccion de acido sulfurico que sigue 
utilizando piritas en bruto se ha orientado hacia procesos de tueste 
para eliminar el arsenico, debido al interes por recuperar escorias 
hematiticas depuradas (hematites) para utilizarlas como materia prima 
en la produccion de hierro; 

La integracion en el complejo industrial de Barreiro, el escal6n 
subsiguiente a la producci6n de acido sulfurico, de instalaciones para 
el tratamiento de escorias de pirita, ha convertido a Ba~reiro en una 
organizaci6n que "recoge" tradicionalmente las escorias disponibles en 
Portugal, asi como en un centro metalurgico no ferroso; 

Si se pretende utilizar las piritas para la separaci6n de minerales con 
contenido de metales no ferrosos (vease el proyecto "Aljustrel") u 
obtener cantidades suficientes de piritas mediante la flotaci6n de 
minerales de cobr~ a partir de menas ricas en cobre con matriz piritosa, 
los fabricantes de acido sulfurico podrian prescindir de la u~ilizaci6n 
de pi•itas en bruto y optar por el procedimiento mas sencillo de tueste 
de piritas mae baratas o~tenidas mediante flotaci6n en las instalaciones 
apropiadas de nueva construcci6n; 

~a funci6n tradicicnal de la lndustria del acido sulfurico como primer 
escal6n para la produccion de metales no ferrosos a partir de piritas 
asumira una importancia secundaria, segun las nuevas especificaciones 
para las materias primas. 
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Cuadro 36 

Productos obtenidos en Quimigal mediante el 
tratamiento de piritas 

p[ody~cion anual 

Acido sulfurico 390.oor toneladas 
Hierro (contenido en nodulos hematiticos) 205.000 toneladas 
Zinc (calidad electrolitica) 11.000 toneladas 
Cobre (refinado electroliticaaente) 700 toneladas 
Sulfato de cobre 7.000 toneladas 
Oro 90 kg 
Plata 8.700 kg 
Sulfa to de sodio 12.000 toueladas 
Vapor (45 bares, 425°C) 300.000 toneladas 

Al Capacidad instalada. 

~I Produccion pot~ncial. 

b) 
a) 
c) 

&I Sin incluir el cobre procedente de otras fuentes distintas de 
las piritas. 

Barreiro es un complejo industrial integrado y los cambios importantes en 
su funcionamiento influyen en la secuencia de sus actividades industriales, 
mutuamente conectadas en lo que respecta a las piritas complejas; uno de esos 
cambios -la negativa de los fabricantes portugueses de acero a admitir hematites 
a principios del decenio de 1970- hizo que se optara por la nodulizacion. 

Las medidas adoptadas y los estudios realizados desde 1980 para modificar 
la situaci6n han hecho que la recuperaci6n de zinc sea menor de la prevista. 

Las alternativas para la flotaci6n de pirltas complejas asi como para el 
beneficio de minerales de cobre y las operaciones de tratamiento industrial 
requieren una evaluaci6n minuciosa en un complejo integrado como el de 
Barreiro, y ponen de manifiesto la necesidad de realizar un esfuerzo para el 
desarrollo de nuevos productos. 

2.3 Proyecto de fundici6n y planta de refinaciGn de cobre 

En virtud de la Orden Ministerial No. 88/82, de 16 de diciembre 
de 1982 (28) se encomendo a Quimigal la preparacion de estudios definitivos 
de viabilidad y ejecucion para este proyecto, asi como la evaluacion de la 
posible participacion de empresas privadas portugu~sas o extranjeras. 

A raiz de esos estudios y de la publicaci6n de otras 6rdenes 
ministeriales, Quimigal convoc6 un concurso para obtener los servicios de 
un contratista general. 
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El proyecto supone una capacidad de cobre (catodos "de •ayor ley") de 
100.000 toneladas al aiio (se investigo la gama coaprendida entre 80.000 y 
100.000 toneladas; S£ estudio tambien, coao otra solucion posible la 
producci~n de cobre parcialllente refinado con la consiguiente disainucion de 
la produccion de los catodos). 

Acido sulfurico: 400.000 toneladas anuales H2S04 98,4% 

Fangos anodicos: para la apotencia maxilla de electrolisis, 
aproxilladaaente 600 toneladas al aiio, con 
contenido de aetales preciosos. 

Los indicadores econO.icos del proyecto son los &iguientes: 

Inversion 

Cifra de ventas 
Relacion entre gastos de 

explotacion y cifra 
de ventas 

Relacion entre valor bruto 
aiiadido y cifra de ventas 

Vida economica del 
proyecto 

56,lxl.09 Esc, incluido el capital de 
explotacion 
aprox. 37xlo6 Esc/aiio 

11%* 

21%* 

15 aiios 

* En un ejercicio anual estabilizado. 

2.4 Inc1ustrias secundarias de trattmiento industrial del cobre 

La produccion de este sector secUlloario corresponde caai totalllente a 
Compahnia Portuguesa do Cobre SAIL (CPC), que fabrica varilla de cobre para 
estirado, perfiles y laminados de cobre y lat6n y planchas laminadas en frio. 

Seg\in se informo, la produccion de articulos semiacabados de la CPC 
correspondiente al periodo de 1980.'82 fue de 21.000 a 22.000 tonela.daa 
anualea, y represento un valor de la produccion bruta baatante superior a 
3,0xlo9 Esc, con cierto equilibrio entre oferta y demanda. El cuadro 37 
refleja las operaciones de la CPC en 1982 y 1983. 

• 
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Cuadro 37 

Operaciones de la CPC (1982 ,. 1983) 

Eiercicio anual 

Produccion, toneladas 
Ventas, toneladas 

en el aercado interior, toneladas 
exportaciones, toneladas 

Valor de la produccion, 106 Esc 
Valor bruto aiiadido, 106 Esc 
Inversiones, activo tangible, 106 Esc 
BU.ero ~e trabajadores (al 31 de diciembre) 

La CPC es una empresa propiedad de: 

Trefilletaux de Francia (con un 25%): 

22 637 
22 896 
22 280 

616 
3 373 

776 
430 
827 

21 603 
22 303 
21 564 

739 
4 612 
1 312 

79 
803 

IPE - lnstituto de Participacoes do Estado, SARL, con una participaci6n 
publica de Portugal en el capital social del 34% aproximadamente; 

Aecionistas privados (portugueses), con un 41% apro~imadamente de un 
capital social de l,Oxlo9 Esc. 

En Portugal hay algunas otras pequenas empresas f abricantes de productos 
semielaborados y aleaciones de cobre, dedicadas por lo general al reciclaje de 
chatarra y desechos. 

3. Niguel 

fto se tienen noticias de operaciones importantes de tratamiento 
industrial de niquel en Portugal. 

En 1981 se calculo que en el ano 2000 el consume primario de niquel 
llegaria en Portugal a un total de 5.500 toneladas, como "'4ximo. 

4. l1szm2 

Para satisfacer la demanda int~rior de plomo, Portugal depende de 
suministros extranjeros, con un~ importaci6n de lingotes de unas 
18.000 toneladas anuales a principios del decenio de 1980. Hya una producci6n 
nacional secundaria de plomo de Metal P~:tuguesa SARL, basada en el reciclaje, 
que represent& una capacidad to~al maxima de 7.000 toneladas anuales 
(5.000 toneladas producidas) .. Por lo tanto, el consumso'total de plomo en 
Portugal se situa en torno a las 23.000 toneladas anuales. 
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El nuevo sistema de flotaci6n selectiva de sulfuros complejos 
proporcionara a mediano plazo 13.500 toneladas aproximadamente de plomo en 
foraa de concentrados (de especial interes debido a su contenido de ~1etale:<1 
preciosos), lo que posiblemente lleve a un replanteamiento de la ut_litaci~n 
de plOllO ptiaario procedente de recursos nacionales. 

5. ~ 

Quimigal, que cuenta con una capacidad instalada de 11.000 toneladas 
aproxiaadamente, produce ahora lingotes de zinc, lo que no sucedia en Portugal 
antes de 1980. Sin eabargo, el abandono de los procesos de nodulizacion privo 
a las instalaciones de zinc de Quiaigal de una importante parte de sus 
suainistros, que representaba un 60% aproximadamente del total, con la 
consiguiente reduccion de su produccion potencial. Las cifras siguientes 
teflejan las actividades de esa instalacion: 

Cuadro 38 

Actividades de produccion de zinc en Barreiro Cl982 y 1983) 

Produccion, toneladas 
Ventas, toneladas (todas en el mercado interior) 
Valor de la produccion, 106 E~c 
Valor bruto aiiadido, 106 Esc 
IUaiero de trabajadores (al 31 de diciembre) 

lill 

4 214 
4 536 

193 
88 
37 

llU 

4 427 
3 905 

220 
103 

34 

La balanza de importaciones y export~ciones de zinc y aleaciones de zinc 
en ese periodo refleja asimismo la posicion predominante de las importaciones 
(cuadro 39). 

I I I 

• 
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Cuadro 39 

Dalan~a c~mercial de ;inc en Portug~l (1982 y 1983) 

1982 1983 
Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones 

Materias priaas 

Chatarra y des
echos, toneladas 
(106 ·Esc) 

Metal de zinc, toneladas 
{106 Esc) 

Elaboraci6n primaria. 
productos semielaborados 

Productos estirados, 
tone lad as 
(106 Esc) 

Planchas, t~neladas 
{106 Esc) 

6. Estaiio 

174 
(6) 

10 774 
{762) 

1 634 
178 

21 
(2) 

98 
(5) 

1 
{-) 

213 
(12) 

1 
(-) 

381 
{17) 

10 642 
{922) 

1 306 
(193) 

6 
(1) 

{-) 

1 
{-) 

313 
(3) 

1 
(-) 

Las operaciones de tratamiento industrial de estaiio en Portuga~ presentan 
un rasgo caracteristico que no se da en el de los metales estudiados 
anteriormente. La capacidad de las fundlciones de estaiio supera 
considerablemente a la producci6n portuguesa de mineral, lo que obliga al pais 
a importar con~entrados de casiterita para mantener la explotaci6n de algunas 
de sus plantas metalurgicas primarias. 

El siguiente grafico refleja la balanza comercial del estano en los cinco 
aiios comprendidos entre 1979 y 1~83. 



Grafico 1. 

Producci6n de 
estaiio secundario 
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Balanza cowercial del estano en Portugal 
Coromedio 1979/1983) 

r.xtracci6n :ie 
1estaiio en 
PortURal 

335 

Importaci6n de 
Produccion de - cac concentrados de 
estaik> casiterita 
orimario 

410 ,, 
I:mportaciones de 

Consumo de A~- estailo (metal) -
est&&> ~ -

5 - Exportaciones de 
estdo (metal) 

' 
eonsumo aparente de 
estailo: aprox. 905 

• 
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V. ASPECTOS JURIDICOS E IRSTIIUCIORALES 

1. Orgapisaos de la adJginistracion publica 

Los principales organisaos de la adainistracion publica relacionados con 
el sector de los aetales no ferrosos son: 

La Direccao Ceral de Geologia e ftinas (DGGM) 

La Direccao Geral da Industria (DGI) 

El Instituto do Investiaento Estrangeiro (!IE). 

A) La Direccao-Geral de Geologia e ftinas (DGGM) se ocupa de las 
siguientes actividades: 

servicios geologicos; 
proaocion y servicios de desarrollo de la mineria; 
laboratorios; 
apoyo tecnico; 
organizaci6n administrativa y tecnica e inspe~cion en el sector 
minero; 
publicaciones (incluido el "Bolet:un de Minas" y una "Guia para 
los ciudada:ios"). 

Entre las actividades mineras incluidas en el imbito d~ competencias 
de la DGGM figuran las exploraciones, las concesiones, la explotacion y el 
beneficio de los mineral~s, asi como actividades vinculadas a las 
instalaciones, como las de las f\Dldiciones para la exportaci6n (terminales) 
e integradas, a las que se denomina en la legislaci6n minera "dependencias 
mineras". 

En la actualidad, la DGGM se ocupa d~l establecimiento de un "Plan 
Racional ftinero" y de la reforma de la Ley de Minas de Portugal, actividades 
que contribuirin a un mayor desarrollo y a \Ula mejor organizacion de las 
actividades mineras en Portugal. 

B) La Direccao-Geral da Industria (DGI) es competente en todas las 
actividades relacionadas con las Industrias fabriles, incluidas las 
f1D\diciones e instalaciones de transformaci6n posterior. 

C) El Instituto de Inyestimcnto Estrangeiro (!IE), que depende del 
Ministerio de Hacienda, interviene directallente en la preparaci6n de 
contratos y en el establecimiento de incentivos para las inversiones 
extranjeras directas en Portugal. 

2. Legislac!6n miner& 

La legislaci6n portuguesa en materia de minas sigue basar.dose en los 
decretos 18.713 (de 1° de agosto de 1930) y 29.725 (1939), con las 
modificaciones impuestas por su continua aplicaci6n durante cerca de medio 
siglo. El Decreto-Ley No. 46.312 (abril de 1965) disponia que la 
participaci6n portuguesa en l~• empresas de explotaci6n minera debia ser 
mayoritaria y establecia normas para la inversi6n de capital extranjero en 

' actividades de exploracion. 
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Las transformaciones de las actividades mineras y el ingreso de Portugal 
en la CEE han reavivado el interes por una legislaci6n minera mas moderna y 
coapleta, y en consecuencia el Parlamento ha aprobado varias !eyes al respecto. 

Se ha publicado recientemen:e un nuevo Reglamento de seguridad e higiene 
en la mineria (Decreto-Ley Ko. 18/85 de 15 de enero de 1985). 

En te:rminos muy generales, para dedicarse a la extracci6n de metales no 
ferrosos es necesario CUllplir los requisitos relativos a los "minerales 
sujetos a concesion", es decir a minerales "de primer• calidad" con contenido 
metilico. 

Mediante la legislaci6n aprop!ada, el Gobierno puede establecer "zonas 
reservaclas", es decir, zonas en las que pueden existir recursos minerales de 
interes y respecto de los cuales, los derechns de exploraci6n y/o concesi6n 
pueden esp~cificarse mediante un contrato. Al establecer "zonas reservadas" 
hay que tener en cuenta los derechos adquiridos sobre emplazamientos concretos 
antes de promulgacion de la ley. 

3. Acceso a las inciustrias de elaboraci6n 

En principio, una vez cumplidos los tramites oficiales de registro, puede 
establecerse libremente esas industrias. 

Es necesario presentar una solicitud "de autorizaci6n" de 
"establecimiento industrial" a las autoridades competentes, acompaiiada de la 
descripcion, las caracteristicas y otros datos del establecimir.nto, en la que 
se garantice el cumplimiento de las normas del "Reglamento de Actividades 
Industriales" y de laa correspondientes obligaciones en relacion con el medio. 

Una vez construida la planta y antes de que empiece a funcionar, se 
necesita una aprobaci6n de las concliciones de explotacion, que puede obtenerse 
tras una inspeccion de las instalaciones por las autoridades competentes. 

4. Invcrsiones extranieras directas 

A las inversiones extranjeras directas en tortugal puede aplicarse: 

el regimen general, 0 

el regimen contractual. 

El regimen contractual se aplica a los proyectos de especial importancia 
para la economia portuguesa. En reiaci6n con esos proyectos se celebran 
negociaciones entre el IIE, en nombre del Gobierno portugues, por una parte, y 
la empresa interesa, por otra. El texto definitivo del contrato tiene que ser 
aprotado oficial.Jller.te por el Gobiemo. 

VI. PROYECTOS PREVISTOS 0 VIABLES 

1. Extracci6n 

Se ha hecho ya referencia concreta a los principales proyectos de 
extracci6n de metales no ferrosos en curso de preparaci6n o pr~vistos para 'un 
futuro p~Oximc, y que son: 

• 
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en relacion con el cobre y los minerales de cobre: 
el proyecto Somincor, que se halla en una fase muy avanzada; 

en relacion con la obtenci6n de metales basicos no ferrosos (cobre, 
zinc y plomo) a partir de piritas complejas: 
el proyecto Aljustrel, que se halla er. la etapa de pruebas de 
viabilidad posterior a la de pruebas experimentales; 

en relaci6n con el estaiio: 
el proyecto Argimela, que es ta en la eta pa de ~studios de 
previabilidad; 
el proyecto Somincor que es ta en la eta pa de investigaciones 
preliminares. 

De la flotaci6n de piritas necesaria para los dos primeros proyectos 
indicados, podrian obtenerse grandes cantidades de resiuuos ricos en pirita de 
posible aprovechamiento para la obtenci6n de azufre (por ejemplo, en forma de 
acido sulfurico), lo que podria modificar las caracteristicas de la producci6n 
de este acido en Portugal (en combinaci6n o no con las actividades del 
Proyecto de Fundici6n de Cobre). 

2. Tratamiento industrial primario 

En relaci6n con la fundici6n y refinaci6n de cobre: el proyecto de 
establecimiento de una planta de fundicion y refinaci6n 1 que, en el marco del 
proyecto de extraccion de Neves-Corvo, podria reunir el cobre (primario y/o 
secundario) proc~dente de todas las demas instalaciones de Portugal, y cuya 
producci6n reviste tambien gran importancia para la obtenci6n de acido 
sulfurico. 

En relaci6n con la fundici6n del estano: se preve una cierta 
racionalizacion del exceso de capacidad de fundici6n vinculado a la evolucion 
correspondiente de las actividades de extracci6n • 
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OCEARIA: El caso de Australia 

LA INDUSTRIA DE LOS METALES 1'0 FERROSOS EK AUSTRALIA 

I • LOS ftUIERALES 1'0 FERROSOS 

1. Reseryas de minerales e instalaciones mineras 

Australia posee una iaportante y amplia gama de reservas econ6micamente 
viables de ainerales no ferrosos. En 1983 tenia el 13,02S de las reservas 
llUDdiales demostradas de bauxita, el 21 67S (de las reservas) de cobre, 
el 9,29S (de las reservas) de plomo, el l,83S de niquel, el 2,27% de estaiio y 
el 6,76% d .. zinc. Australia tiene ademis illportantes reservas de 
zircon (26,09%) y de plata (10,46%). La participaci6n de Australia en la 
produccion llUD.dial de ainerales no ferrosos es aUD mayor. En 1983, A•JStralia 
produjo el 35,21% dei total llUDdial de bauxita, el 3,19% del cobre, el 14,33% 
del plomo, el 12,31% del niquel, el 5,38% del estaiio y el 11,20% del zinc. 
Para mis detalles, vease el Cuadro 1. 

2. Evolucion de la producci6n de minerales no ferrosos 

Entre 1983 y 1984 1 la producci6n de bauxita registr6 un aumento constante 
y paso de 24,S a 32,2 millones de toneladas. Las inversiones en la mayo~ia de 
los ainerales no ferrosos experillentaron un aumento durante el periodo en que 
la explotacion de los recursos "se disparo" a principios del decenio de 1980. 
Para mis detalles, ~eanse los cuadros 2 y 3 • 

ROTA: Salvo indicacion en contrario, todas las cifras se expresan en dolarell 
&uatralianos. 



HIN~RAL (UNlDAI> DE HEDlClUN) 

Bauxita (miles de wegatoneladas) 
Cobre (megatoneladas, Cu) 
Oro (toneladas, Au) 
Plomo (megatoneladas, Pb) 
llmenita (megatoneladas) 
Honacita (miles de toneladas) 
llutilo (megatoneladas) 
Zirc6n (megatoneladas) 
N(quel (megatoneladas, Ni) 
Plata (miles de toneladas, Ag) 
~stafto (miles Je tonel~Jas, Sn) 
Zinc (megatoneladas, Zn) 

Cuadro l 

Reserva eco1,6mica de minerales no ferro1:1os 
de Austra4la al 31 de diciembre de 1983 

RECURSOS 

DEHOSTRAOOS l::STIHADOS 'fOTALES 

2, 9J 1, )IJ 4,32 
13,bJ 9,45 23,0tl 

72tl,OO 555,UO 1 2tl3, 00 
12,64 - 12,64 
39,tll 0,59 40,40 

216,70 2,JO 219,00 
7 I 'iO 0,23 8, 13 

11,48 0,22 11,70 
1,92 - l, 92. 

2~,30 - 28,JO 
227,00 2,00 2:l1J. 00 

Hi,24 - 18,24 

Fuente: Australian Mineral lndustry Quarterly, 'J7 (4) l1Jt14. 

• 

PROl>UCC ION l IJ8 J 
PORCEN1'AJE 

HUNDIAL POR~l::N1'AJ I:: 
l>l::MOSTKADO AUSTRALlA HUNlHAl. 

l:i,02 0,025 35. 21 
2,67 0,2bl 'j I 19 
1 • ti l JU, 59 2,30 
9,29 0,48 14 ,33 '" ·~· 5, lJ (). 91 2:.!, 20 ... 
3. lll 15, 14 79,6tl 
6 ,0tl O, lb 4'/ ,06 

26,0IJ 0,38 55,88 
1,83 0,08 12,Jl 

10,46 1,03 tl,4!1 
2,27 9,J'.l 5 1 Jtl 
6,76 O,o•J 11,:W 

• 
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3. Consumo intermedio en la mineria no ferrosa 

Durante los aiios 1974-75 y 1978-79, los principales gastos en la aineria 
no ferrosa fueron: 

1974-75 1978-79 
"illonea Total "ill ones Total 

de dolares Porcentaje de dolares Porcentaje 

Electricidad 29,4 10,6 48,3 10,3 
Construccion de aaquinaria 15,1 5,5 31,1 6,7 
Otros gastos de aaquinaria 27,3 9,9 37,0 7,9 
Compras al por mayor 20,8 7,5 33,3 7,1 
Produ,tos del petroleo y 12,1 7,6 32,4 6,9 

del carbon 
Seainarios de negocios 8,7 3,1 24,3 5,2 
Servicics mineros 14,3 5,2 18,3 3,9 
Productos qu:imicos basicos 10,2 3,7 23,5 5,0 
Transportes por carretera 16,6 6,0 22,2 4,7 
Hierro y acero 10,8 3,9 11,2 2,4 
Servicios sociales 4,7 1,7 10,5 2,2 

En el cuadro 4 se enumeran las principales compras y tranaf erencias en 
las industrias de minerales no ferrosos asi como alg1Dloa de sus gastos. 

• 

• 
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Cuadro 4 

Conaumo interlllt!dio en la miner(a ferroaa (1983-84) 
(en mile• de d6larea) 

• 

G1ato1 de alquiler, 
Compraa 'I tranafe

renc iot11 a) 
arriendo i contrataci6n 

Duer ipci 6n 

lauxita 
Cob re 
Oro 
Arena• •inerale• 
Nf quel 
Plata, pl.-o, zinc 
l::•tafto 
Uranio 
"inerales de 

-tal"" no 
f "r r.~•o• 

t;l.,ctrici
dad 'I coJ11-
bustible11 
adquiridoa 

17 &OU 
& 942 

)7 982 
18 410 

NI' 
34 21J2 
11 5)9 

NI' 
NI' 

Su•inia
tro11 •a
terial"a 
etc. b) 

27 941 
811 711 
8J 13) 
13 921 

NP 
n5 517 

11 457 
NI' 
NI' 

Hinerale• 
y otro11 

producto• 
p<1ra la 
reventa 

-
-
2 

4 4311 
NI' 

2 Ob5 
1 354 

NI' 
NP 

<.:aatoa de tra-
bajoa enc1rg11-
doa 'I pa101 a 
contrati•ta• 
de •inaa c) 

& 214 
9 7411 

52 9S9 
12 b19 

NP 
27 735 
b J47 

NP 
Ni' 

Terreno• 
<.:aatoa de Ga1to1 edif i-
ruparacio- l'lete• y corrien- l'a10• de cio• 'I 
nt111 'I de porte1 te1 de COllliaio- otra1 
manteni- clu env(o veh(culo• ne• de e1tric-
111iento d) de 11otor venta1 tura1 

l2 179 8 839 l 084 99& 379 
l3 227 7 100 SIU 100 223 
17 778 5 301 2 bOl lS 691 
ll 427 10 SS7 l 387 l Ob3 b41 

NI' NI' llP NI' NP 
20 112 4S 875 1 212 12 223 
llJ OlS 2 219 1 453 43S bBb 

NP NP NI' NP NI' 
NP NI' NI' NP NP 

Fuente: AISS Cen•u• <.'f Mining Eatabli•h-nu, l>etaih o.>f Operation• 

Mota•: a) 

b) 
c) 

d) 

Tran11ferencia• recibidaa de otro• eatableci•iento11 de la mi•m• empre••· 
lncluidoa lo• •inerale• para ulterior elaboraci6n. 
lncluida• la• cot1i•ione• i•putad111 a trabajo1 realiaadoa por otro1 eatablecimientoa de la •i•ma empre111. 
lncluidoa los Ka•toa i•putadoa a lran1porte• realiaado11 por otro11 e1t11blecimi.,nto1 de la 111i1ma empre1a. 

H1quinaa h 
para in•-

Vt1hlcu- talacione1 
1011 cle y d11mh 
111otor equipo 

s l4S 
2S4 4 
507 5 395 
199 2 982 
NI' NP 

459 2 8)1J 
27J 4 3S9 

NP NI' 
NI' NI' 

·rut a I 
cu1"pra1, 

tL'anlfeun-
ciaa y 111••-

to11 diver1011 

H S80 
12b 884 
20& 985 ... 

11 703 <' .. 
NI' 

2\10 341 
bS 198 

NI' 
NP 
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4. legaliaa e iapuestos 

Laa regaliaa varian entre 0,20 dolares por touelada en Australia 
occidental y un ainiao de 1 dolar por touelada en Queenaland para la bauxita 
ezportada, y un ailliao de o,so dolares por touelada por la bauxita con.awdda 
en el pais. 

Laa compeiiiaa estan sujetas al iapueato sobre sociedades del 
~-omrealth, qae ea del 46S de loa beneficioa. 

Los no reaidentea deben abonar un blpueato retenido en la fuente del 30S 
aobre loa dividendoa; el tipo ae reduce al lSS en loa casos en qae existen 
acuerdoa de doble tributaci6n, cOllO en loa latadoa Unidos de America, el 
Cn•dii, Francia y Suiza. 11 blpueato retenido en la fuente sobre loa pagoa de 
intereaea a una coapdia no reaidente eqaivale al lOS de los intereaes 
pqadoa. Laa aucursalea australianaa de coapaiiias no reaidentea deben abonar 
un illpueato adicional del SS aobr.e loa beneficioa de eaas sucursales. 11 
iaporte de las regalias varia entre el 3 y el SS de loa ingresos. Para Ilia 
detallea, veaae el cuadro S. 

• 

• 



• 

Cuadru ) 

Re1alfa1 ~or extracci6n de mineralea (1974/75 - 1983/84) 
len miles de d6lare1~ 

- HlNEMAL 1974/H 19H/7b 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1984/85 

Bauxita 8 749 7 969 9 004 8 990 9 337 12 287 16 853 17 119 16 105 la U76 
Cobr~ 6 399 6 866 8 723 8 093 lU 7:.tb 1l 910 10 309 10 329 ll 425 11 631 
Oro 17b 110 2b5 214 343 578 975 519 1 301 l 125 
Arl<!nas miner11le111 4 2b6 5 !>27 4 423 3 228 3 636 4 373 4 710 4 ~ 12 4 26) 4 478 
Nfquel - ') 289 b Ob6 4 US) 4 290 6 727 5 371 6 012 6 689 NO 
rlala, plOU10, &inc 32 bU2 16 540 22 IS'JJ 25 054 JU 449 82 ISIJ2 S2 481 18 453 20 IH2 19 876 
E111tafto Wb 31Jtl l 062 1 500 2 788 3 913 3 243 2 379 2 179 l 606 
Ur-anio NI> 6 483 10 803 

ND l 'iJO J 291 2 189 2 219 ND ND 
Otr-os •inerales 2 24b* 2 100 l 706 ... ,, ,,, 

* Excluido el uranio. 
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II. OPDACIODS DI ILABOllCIOB 

1. lyolgc16n de! valor •i•dido, el TOlwen de venty y el eapleo 

Bntre lu lnduatriu no ferroau tradicionales, las que experillentaron 
loa aayorea nivelea de creciaieato fueron lu de fullldici6n y refinaci6n de 
al-1n!o. Durante el pedoclo 1972-1984 eau induatriu registraron Ull 

creciaiento anual aedio df!l 4,7S ea el Talor aiiadido, del 6,5% en el volmaen 
de veatu y del 5,4% en el apleo. La seaitranaforaaci6n del almdnio 
experiaento un importante creciaiento durante el perioclo que se exwtne, con 
1Dl a18ellto anual del 3,8% en el Talor aiiatiido y del 5,6% en el TOlmaen de 
Tentaa 11. Durante el perioclo 1971-1983, en laa Industrias de fundicion y 
ref iDaciOn. de cobre diaainu7eron el valor aiiadido con un cre:iaiento anual 
aedio del 5,2S, el Toluaen de Tentu con un creciaiento anual .edio del 7S y 
lo• autos de capital fijo COD 1111& tasa 111111&1 del 27,2%. Bil las Industrias de 
refiDaciOn. y fundici6n de plata, pl090 y zinc, el Talor aiiadido, loa ingresos 
y el apleo tendieron a diaainuir durante el perioclo 1979-1984. En la 
refiDaciOn. y fundic16n de plata, plOllO y zinc, el valor aiiadido, los ingresos, 
el gaato fijo de capital y el eapleo tendieron a diaainuir durante el periodo 
1979-1984. Para Ilia detalles, Teanse los cuadros 6, 7, 8 y 9. 

2. Productiyidacl 

Laa induatriu no ferrosaa de Australia que registran el aayor nivel de 
procluctividad s>l!l las de la almina y del almainio. Estaa industriaa 
alcuazaron un Jlivel de 32.900 dolares australianos por trabajador en 1982 it. 
En eae aisao aiio, la industria del cobre registro un nivel de procluctividad de 
21.000 dolares australianos por trabajador y en el caao de los otros aetales 
la productividad fue ais baja. 

11 niTel de procluctividad de las Industrias ci~ la almina y el alminio 
alcanz6 au niTel aiixtao en 1973, COD 44.300 dolares australianos por 
trabajador, y ezi,eriaent6 una baja aarginal a lo largo del decenio. Las 
nueTaa inatalaciones que estan poniendoae en funcionaaiento deberian 
increaentar au procluctividad. En la induatria del cobre se produjo un 
deacenao notable de loa niveles de productividad. 

l/ La fabrica~iOn. de otroa productos aeaielaborados de aetales registr6 
un pequeiio lncreaento negativo durante el periodo 1972-1984. 

11 In 1982, la fabricaci6n de productos seaielaborados de aluminlo 
alcanz6 un nivel de productlvidad de 21.000 d6lares auatralianos por 
trabajador. 

• 



lYndici6n y refinaci6 n de alU.ln 1 Y alumlnlo 

VALOR AMADIDO VOLUMEM DE VENTAS GASTOS DI CAPITAL FIJO SALARIOS Y SUELDOS 
lhimero de Precloa Precloa de Precloa Precloa de Precloa Precloa de Precloa Precloa de 

ANo eatablecl•lentoa lllpleo corr&entea 1974/75 corrlentea 1974/75 corrlenlea 1974/75 corrlentea 1974/75 
(•lllarea) ------------------------------------ (mlllone1 de d6larea) --------------------------------------

1972-73 10 5,8 108,1 156,8 '?45,8 356,6 56,9 82,5 40, 3 58,5 

1973-74 10 4,8 171,2 212.~ 338,l 419,6 45,9 60,0 54,2 67,3 
1974-75 9 6,6 235,3 235,3 487,9 487,9 53,6 53,6 67,1 67,1 
1975-76 9 6,6 249,9 232,9 578,9 539,5 88,0 82,0 75,7 70,5 

1976-77 9 6,8 313,3 233,8 752,7 571, 7 24,4 18,2 88,5 66,0 
1977-78 9 7,1 335,3 238,2 821,8 583,8 59,9 42,6 102,3 72,7 I.A.I 

0 
1978-79 9 7,4 339,3 207,1 896,8 547,4 62,2 38,0 117,2 71,5 '.'1 

1979-80 9 7,8 556,8 258,0 1 222,2 566,2 127,0 58,8 135,2 62,6 
1980-81 9 8,0 569,2 268,4 l 329,0 626,6 195,6 92,2 155,7 73,4 

1981-82 10 9,1 646,3 299,2 1 595,2 738,4 1 216,5 563,1 195,7 90,6 

1982-83 10 9,3 646,4 302,8 1 715,6 803,7 1 149,5 538,5 229,1 107,3 

1983-84 12 11,0 805,2 330,9 2 112,2 868,2 692,3 284,6 274,3 112,8 

Crecl•lento anual •edlo 5,4 4,7 6,5 16,2 3,5 
(porcentaje) 

-----
Total, sector -1,6 11,3 -0,1 11,3 1,0 12,4 10,7 

---

Fuente: .l1Wl. 



G.Yur.sLZ 

Llll.lnaci6n, e1tir1do y extrv1i6n do 1lU11lnio 

VALOR AIADIDO VOLUMBI DB VBNTAS GASTOS DB CAPITAL FIJO SALARIOS Y SUBLDOS 
NUaero de Precloa Preclua de Precioa Precioa de Precioa Precioa de Precioa Precioa de 

ANo estableciaientoa bpleo corrientea 1974/75 corrientea 1974/75 corrientea 1974/75 corrientea 1974/75 
(•illarea) ------------------------------------ (millonea de d6lare1) --------------------------------------

-

1972-73 21 3,7 47,9 57,4 145,3 174,l 8,6 10,l 21,4 25,6 

1973-74 24 4,0 61,6 71,6 176, 7 205,4 5,8 6,7 28,6 33,2 

1974-75 24 4,0 76,3 76,3 195,8 195,8 10,0 10,0 33,9 33,9 

1975-76 22 3,8 69,8 61,4 212,4 186,8 7,2 6,3 35,9 31,6 

1976-77 23 4,0 85,9 68,4 262,4 209,l 14,5 11,6 44,2 35,2 

1977-78 24 3,9 95,2 69,3 306,7 223,2 13,0 9,5 49,2 22,0 

1978-79 23 3,8 130,3 88,5 346,2 235,l 13,l 9,0 50,1 34,0 ,,, 
') 

1979-80 26 4,3 173,2 98,3 483,l 275,7 17,0 9,7 59,5 34,0 
o. 

1980-81 29 •,9 187,6 94,0 563,3 282,3 20,3 10,2 72,3 36,2 

1981-82 27 4,7 206,7 98,5 651,3 310,5 31,9 15,l 84,3 40,2 

1982-83 6 4,2 161,4 71,l 657,6 289,3 36,4 16,0 17,2 38,4 

1983-84 30 4,4 220,9 90,8 763,l 313, 7 43,l 17, 7 89,2 36,7 

Creciaiento anual medio 1,9 14,4 3,8 16,2 5,6 16,2 5,0 13,4 2,5 
(porcentaje) 

··---------
Total, sector -1,6 11,3 -0,l 11,3 1,0 12,4 10,7 

~u: Basic Metals Industry Council for Australian Manufacturing Council. 
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[µndici6n y refinaci6n de cobre 

VALOR AHADIDO VOLUMll DE VIMTAS GASTOS DI CAPITAL FIJO SALARIOS Y SUILDOS 
NU.ero de Precioa P. ecioa de Precioa Precioa de Precioa Precloa de Precloa Preclo1 de 

- - Aio estab~eclmlentos Empleo corrlentes 1974/75 corrientes 1974/75 corrlentea 1974/75 corrhntea 1974/75 
(mlllares) ------------------------------------ (mlllonea de dOlarea) --------------------------------------

1972-73 3 708 25,7 37,3 167,0 242,3 18,6 27,0 4,8 7,0 

1973-74 5 929 29,6 36,7 242,9 301,5 11,6 14,4 7,1 8,8 

1974-75 4 992 31,9 31,9 201,7 201,7 -16,3 -16,3 10,l 10,1 

1975-76 3 847 32,l 29,9 191,1 178,l 9,2 8,6 9,3 8,7 

1976-77 3 774 32,2 24,0 224,5 167,5 10,4 7,8 9,7 7,2 

1977-78 3 1 035 34,1 24,2 202,5 143,9 0,6 0,4 12 ,9 9,2 ••• () 

1978-79 3 998 50,8 31,0 305,0 186,2 4,0 2,4 13,7 8,4 - I 

1979-80 3 1 040 e) 50,9 23,6 309,9 143,6 4,2 e) 1,9 16, 7 7,7 

1980-81 4 1 084 e) 51,0 24,0 314,9 148,5 4 1 4 e) 2,1 20,4 9,6 

1981-82 3 1 125 51, l 23,7 319,6 147,9 4,6 2,1 22, 7 l0,5 

1982-83 4 MD ND MD MD ND 

---
Crecimiento anual medlo 4,3 -5,2 -7,0 -27,2 2,3 

(porcentaje) 
---·--·--------

Total, sector -1,6 11,3 -0,l 11,3 1,0 12 ,4 10,7 

e) Estimacion. 

lY~n~: Baste Metals Industry Council for Australian Manufacturing Council, junlo de 1985. 



ANo 

1979-80 

1980-81 

1981-82 

1982-83 

NU.ero de 
estableciaientoa 

6 

6 

6 

6 

1983-U 1 

Empleo 
(aillarea) 

4 683 

4 747 

4 791 

4 417 

4 300 

'yadro 9 

fyndici6n y refinaci6n de Plata. plomo Y zinc 

VALOR AIADIDO VOLUMBN DI VIRTAS GASTOS DI CAPITAL PIJO SALARIOS Y SUILDOS 
Precioa Precioa de Precioa Precioa de Precioa Precioa d~ Precloa Precioa de 

corrientea 1974/75 corrientea 1974/7~ corrientea 1974/75 corrientea 1974/75 
------------------------------------ (aillonea de dOlarea) --------------------------------------

192,9 114,6 956,8 568,4 :t0,2 12,0 60,6 36,0 

157,2 85,4 903,l 490,4 13,3 7,2 71,3 31,7 

113, 7 55,9 716,4 352,4 10,0 4,9 13,9 41,3 

111,3 10,2 7: ~ ,5 331,9 11,5 5,1 87,8 31,I 

134,9 55,5 i74,3 318,3 19,3 7,9 92,2 37,9 

[Uente: ABS: Manufacturin& Eatabliahllenta, Detail• of Operation• by Induatry Claaa, Australia • 

• 

l" (, 
"' 



La productividad diaainuyo de 52.700 dolares auatralimos por trabajador 
en 1972 a 32.600 dolares australimoa en 1913. In las in.dustrias de loa d..&s 
aetales se observo sobre todo una falta de creciaiento durmte el 
periodo 1971-1912. In la induatria de los productos seaielaboradoa t!e 
aluainio, el valor aiadido por mpleado a1me11to conaiderablelH!llte haata 
1979-10, pero lueao bajo. ActvaJ...,te, la induatria eata reeatructuranclo las 
inatalacionea, a fin. de Mjorar au eficiencia. El valor aiadido por mpleado 
en la fabricacian de productoa seaielaboradoa de otroa •tales auaento de 
form& COIUltante durante todo el decenio. Para ... detallea, veaae el 
cuaclro 10. 

3. lu!'rtaciones e lwportaciones 

La induatria de loa ..etalea no f errosoa de Australia esta orientada hacia 
la ezportacian. Loa productoa qricolaa y loa ainerales y concentrados de 
ainerales ban sido los prin.cipales productos tradicionales de exportacion. 

In 1913/14, la industria de loa aetalea no ferroaoa regiatro 1Dl balance 
coaercial fa•orable de 1.437.492.000 dolarea auatralimoa para loa productoa 
de aetal y de 3.362.915.000 dolares para lo• aineralea y loa conc~tradoa. 
Solo exiate un coaercio liaitado de productoa aetalicoa elaboradoa y 
seaielaboradoa. In loa cuaclroa 11 y 12 figurm las ezportacionea y las 
iaportacionea de aetales no fe1·roaoa y de ain.erales y concentradoa no ferroaoa 
registradas durante el Ultiao decenio. 

En el cuadro 13 se comparm por paises las exportacionea de productos de 
aetalea no ferroaos en los periodoa 1975/76 y 1983/84. El Reino Unido es el 
principal aercado, si bien el Jap0n ae ha ido convirtiendo en un cliente cada 
•ez aayor durmte el decenio. La iaportancia relativa del coaercio c~d los 
Eatados Unidoa de Aaerica ha di•inuido. Si bien durante el decenio las 
tendenciaa del coaercio se ban amtenido relativaaente eatables en el caao de 
los pe~eiios clientes, se observa cierta tendencia a orientar la estrategia 
hacia la region del Pacifico. 

Cuando entren en servicio proxiaaaente tres nuevaa f1Dldiciones de 
aluainio en 1ran escala, se preve que auaentara el •alor relativo de loa 
productos aetalicoa en el coaercio. La produccion de estaa f1Dldiciones se 
deatinara integr .. ente a la exportacion en foraa de lingotes, aobre todo al 
Jap6n. 



~w.aLll 

Valor afiadtdo por emQleado en 1•• tn~uatri11 de..mctalea no ferro101 - praclJla~e 1974-75 
(en miles de d6l1re1) 

METAL 1972-73 1973-74 1974-75 197'.i-76 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 

Cob re 52,7 39,6 32,2 35,3 31,1 23,4 31,1 22,7 22,2 

AlU.tna y aluainto 27,0 44,3 35,7 35,3 34,4 33,5 28,0 33,l 33,5 

Plata, plomo, ztn~, 
niquel y otroa aetalea 18 ,2 20,2 17,9 20,8 20,4 20,8 19,9 18,6 20,3 

Recuperacion 3ecundaria 

Otros aetalea - seat-
transfor11acton 10,9 11,3 13,6 10,4 11, 7 13,9 12,2 13,6 15,9 

Seaitransforaacion de 
ahminto 15,5 17,9 19,l 16,2 17,1 17,8 23,3 23,0 19,2 

Fuente: AB S 8203.0 Manufacturing tstabliahmenta, Details of Operation• by Industry Class. 

1981-82 1982-83 

21,0 ID 

32,9 32,6 

17,3 ND 
,,, 
~ .. 
(.J 

I 

15,3 18, 7 

21, (\ 16,9 



C.uadro 11 

!1lD9rtaciones y exportacioues de productos de metales no f errosos 

Aiio 

1975-76 
1976-77 
1977-78 
1978-79 
1979-80 
1980-81 
1981-82 
1982-83 
1983-84 

EXPORT!CIO~S 

Riles de Porcentaje del 
dolares total 

439 762 
595 361 
578 177 
792 622 

1 258 694 
184 129 
994 490 

1 251 504 
1 535 653 

4,56 
5,11 
4,71 
5,57 
6,67 
5,13 
4,82 
5,67 
6,53 

IMPORTACIOIES 
Riles de Porcentaje del 
d6lares total 

32 558 
47 221 
51 229 
67 461 
95 587 

109 535 
136 768 

93 370 
98 161 

0,40 
0,45 
0,46 
0,49 
0,59 
0,58 
0,59 
0,29 
0,41 

Fuente: ABS 5411.0 Australian Exports and 5414.0 Australian Imports. 

Cuadro 12 

Imoortaciones y exportaciones de mlnerales y concentrados no ferrosos 

EXPORTACIOIES IMPORTACIORES 
Cantidad* f.o.b. Can ti dad f.o.b. 

Afio toneladas Miles de dolares toneladas Miles de dolares 

1975 1 735 968 354 395 182 10 032 
1976 2 303 496 424 724 1 123 9 013 
1977 2 24~ 073 462 432 2 423 6 919 
1978 2 504 595 496 970 2 963 3 260 
1979 2 347 209 596 906 120 4 031 
1980 2 673 316 766 318 2 423 15 213 
1981 2 250 621 71E 255 2 139 6 034 
1982 2 278 426 979 002 452 5 556 
1983 2 346 386 764 228* 1 007 27 364 
1984 e) 2 833 006 922 511* 1 185 31 615 

e) Estimaci6n 
• Excluida la bauxita. 

fucnte: Australian Mineral Industry Quarterly and Year Boolu. 



- 31.2 -

Cuadro 13 

Exportaciones de orociuctos de metales no ferrosos por paises 

1975-1976 1983-1984 
Valor Porcentaje Valor Porcentaje 

legiones y (miles de del total de (miles de del total de 
paises dolares) exportaciones dolares) exportaciones 

ASEO 
Filipinas 7 170 1,63 13 0~3 0,85 
Indonesia 15 313 3,48 54 472 3,55 
Malasia 6 570 1,49 27 783 1,81 
Singapur 4 793 1,09 27 984 1,82 
Tailandia 12 707 2,89 43 055 2,80 

CEE 
Alemania 34 122 7,76 28 657 1,87 
Belgica/LUJCemburgo 8 159 1,86 14 077 0,92 
Dinaaarca 40 0,00 38 0,00 
Francia 12 976 2,95 37 545 2,44 
Grecia 500 0,11 2 681 0,17 
Italia 9 029 2,05 1 096 0,01 
Paises Bajos 33 481 7,61 12 546 0,82 
Reino Unido 113 561 25,82 309 984 20,19 

AMERICA 
Canada 4 676 1,06 60 0,00 
Estados Unidos de 

America 34 t86 7 '77 48 408 3,15 

ASIA 
Arabia Saudi ta 45 o,oo 16 976 1,:1 
Corea 622 0,14 15 082 0,98 
China 4 549 1,03 39 326 2,56 
Taiwan 10 359 2,35 66 007 4,30 
Bong Kong 7 565 1,72 33 906 2,21 
India 12 161 2,76 22 454 1,46 
Japan 53 482 12,16 295 293 19,23 

URSS 0 0,00 181 0,01 

OCEABIA 
Fiji 209 o,oo 484 0,03 
lfueva Zelandia 30 066 6,84 62 499 4,07 
Papua-Rueva Guinea 1 032 0,23 1 602 0,10 

t::iu:nu: ABS 5411.0 Australian Exports. 



Estas nuev•s fundiciones tienen aucho capital extranjero y un gran 
porcentaje de los fondos de inversion se ha obtenido aedian~e prestamos en el 
exterior. Asi pues, a aedida que aumente el valor de las exportaciones, las 
salidas de capital en concepto de reembolso de prestaaos y pago de intereses y 
de dividendos al extranjero a•entaran taabien. Estos pagos, mis los 
.:orrespondientes a los ins1a0s h.portados (por ejeaplo, la l t"ea), equivaldran 
aproxilladaaente al SOX de los f.ngresos de eJCpOrtacion. Asi ~ues, aunque el 
beneficio neto de la balanza de pagos represente ingresos de exportacion con 
asyor valor aiiadido, sera inferior a lo previsto. 

4. Inversiones 

D'~rante el ultimo decenio, los gastos de capital en relacion cou la 
alU.ina y el aluminio crecieron de f orma espectacular y represent•ron un 
porcentaje sustancial de las nuevas inversiones en el sector aanufacturero. 
Las nuevas plantas son: Coaalco-Gladstone, Alcoa-Portland y Pechiney-Tomago, 
con una capacidad anual total de 558.000 toneladas. Se han hecho propuestas 
para una nueva expansion de la capacidad hasta alcanzar los 2 aillones de 
tonel.das apr~xiaadamente J/. Durante los ultimos aiios, los gastos de capital 
en relacion con el cobre han side bajos, despues de las grandes inversiones 
rea!izadas a principios y a mediados del decenio de 1970. En las otras 
irulustrias de metales no ferrosos, los gastos de capital han variado aucho de 
11".l aiio a otro, pero registran un promedio negativo de un -5,2% anual con 
respecto al dec~io anterior. 

En la industria de semitransformacion del aluminio, los gastos de capital 
aumentaron un 5% anual en terminos reales durante el ultimo decenio, mientras 
que en otras industrias de semifabricacion se registro un descenso anual de 
un 11,4%. 

El porcentaje de capital y de control extranjeros es relativamente alto 
en las industrias de metales no ferrosos, principalmente en la al'limina, la 
fundicion de aluminio y la fundicion de cobre. Ro obstante, el proceso de 
naturalizacion esta reduciendo el porcentaje de capital extranjero en estas 
industrias. En las demas industrias de metales no ferrosos hay un porcentaje 
mis elevado de capital australiano. Para mas detalles, vease el cuadro 14. 

J/ Servicio de Bibliotecas del Parlamento de Australia, ~211lf 
implications for Australia of Rapid Deyelopment of the Alyminiym Industry, 
5 de diciembre de 1979, actualizacion de informaciones publicadas en la prensa. 



- 314 -

Cuadro 14 

Propiedad y control de la proc1ucci6n de aetales no ferrosos 
de base (1982-83) 

llUmero de Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcen.taje 
es table- de control de control de natura- de control 

Inclustria ciaientos extranjero auto lizacion australiano 

Fundicion de cobre 4 25,0 50,0 25,0 
Plata. plomo y zinc 6 33,0 67,0 
ilU.ina 4 100,0 
Fundicion de 

aluminio 6 50,0 16,7 33,3 
Fundicion de niquel 3 33,0 67,0 
Otros aetales 

no ferrosos 5 20,0 20,0 60,0 
Industrias 

secundarias 39 Z0,5 79,5 

Total producci6n 
basica 67 29,9 1,5 6,0 62,4 

Laminae ion, estirado 
y extrusion de 
aluminio 26 30,8 3,8 15,4 50,0 

Laminacion, estirado 
y extrusion de 
otros metales 21 23,8 76,2 

Fundicion de metales 103 1,9 1,0 97,1 

Total producci6n 150 10,0 1,3 2,7 86,0 

f2[!:GUj~ !J~ l:IRiUl 2 S:2Dt[21 Rt[IDhm~ 

Gaatoa 
Salarios y Vol".llllen Valor finales de 

1982-83 Empleo sueldos de ventas aiiadido capital 

Metalea no ferrosos 
de base 82,l SS,9 80,9 88.7 99,l 

Productos no ferroaos 55,8 61,3 71,0 63,2 79,3 

f:ymu: ABS 5322.0 Foreign Ownership and Control of the Manufacturing 
Industry. 



- 315 -

5. Consmo de energia 

La produccion de aetales no ferroaoa de base conauae aucha energia. Loa 
coatos de energia representaban un. proaedio del 16% de la cifra de negocios de 
eata induatria, pero solo el 2,8% de la cifra de negocioa de la induatria 
aanufacturera auatraliana, globalaellte conaiderada. El proaedlo de loa 
productoa no ferroaoa seldelaboradoa era auy alailar al de las aanufacturaa. 

La electricidad representaba el coato de energia a.is iaportante para la 
induatria. El refinado de alllaina era el proceso que cOD.8111aia a.is energia, 
pero un.a gran parte de esta procedia de aceitea para homos 0 fueloils. La 
refineria Rabalco en GoTe (Terrltorio del •orte) fun.ciona enter .. ente con 
fueloils. La industria del alUlllnio era la aayor conauaidora de 
electricidad. Ill el cuadro 15 figura mi aniliais del COD8WIO de energia de 
los distintos aetales no ferroaos. 
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III. VIlfCULACIORES ERTIE LAS IIO>USTRIAS DE LOS m:TALES IO FERROSOS 
Y EL RESTO DE LA EC01'0flIA 

1. Anilisis de las principales corrieptes eptre sectores 

Los principales usuarios de los procluctos de aetales no f errosos en la 
econOllia australiana son las propias industrias de esos •~tales, lo cual 
indica el grado de ulterior elaboraci6n (refinaci6n o fundici6n) de que son 
objeto los aetales en Australia. Otros illportantes consuaidores de aetales no 
ferrosoa son las industrias de bienes de capital, sidenirgica y de la 
construcci6n. In 1978-79, de un total de ventas interaedias de 
2.068,7 aillones de dolares australianos, 376,2 aillones correspondieron a las 
ventas efectuadas dentro del sector no ferroso, 208,9 aillones a ventas a la 
industria de aaquinaria electrica, 169 aillones a la industria sidenirgica, 
257,8 aillones a las industrias que fabrican aateriales estructurales y otros 
procluctos aetilicos y 87,9 aillones al sector de la construcci6n. Veas~ el 
cuadro 16. 

El consUllO nacional de aluminio fue de 197.000 toneladas de metal 
primario y de 49.000 toneladas de metal secundario en 1979 y actualaente sigue 
aumentando. Los principales consqnidores son el sector de la construcci6n y 
las Industrias de embalaje, electricas y de transporte. El consumo nacional 
de cobre fue de unas 140.000 toneladas de metal refinado en 1981. Los 
principales consuaidores de procluctos de cobre son el sector de la 
construcci6n (35 a 40%); la industria de telec011UDicaciones y de maquinaria y 
equipo electrico (13 a 17%); y la industria de vehiculos de motor (6 a 8%). 
El consuno nacional de niquel en 1979 fue de solo 4.000 toneladas. Se utilizo 
principalllente en la industria del acero (acero inoxidable, acero para la 
construccion y aleaciones no ferrosas) y las industrias de galvanoplastia, 'e 
catalizadores y electronica y de ceramica. El principal consumidor de zinc 
fue tambien la industria sidenirgica y en 1979 el consumo nacional de este 
metal fue de 99.000 toneladas. El plomo se utiliz6 principalmente en la 
industria de vehiculos de motor y aproximadamente el 60% de la produccion de 
estaiio se consumio en la industria sidenirgica !/. 

!/ El consumo nacional de plomo en 1979 fue de 71.000 toneladas. 
En 1982, el consumo de estano fue de 2.700 toneladas, mas 4.000 toneladas de 
estano de segunda fusion, pero tiende a disminuir con el tiempo. 



Cuadro 16 

Proc!uctos de mettles DO ferrosos 
Ventas I otros sectores - ProduCCiOn australi•p• 

(en aillones de dolares &ustralianos) 

Industria 

Procluctos de ebanisteria y de ll&dera 
IapresiOn coaercial y al por aenor 
Procluctos quillicos industriales 
Procluctos derivados del petroleo y del carbOn 
Hierro y acero basicos 
Procluctos de aetales no f errosos 
Procluctos de aetal para estructuras 
Procluctos de aetal en chapa 
Otros procluctos aetilicos 
Vehiculos de 110tor y piezas de recaabio 
Equipo :ientifico 
Equipo electronico 
Aparatos dOllesticos 
Plaquinaria electric• 
Otros tipos de aaquinaria y equipo 
Procluctos de plastico y af ines 
Otras aanuf acturas 
Conatruccion de viviendas 
Otros tipos de construcci6n 

1974-75 

9,5 
13,1 
4,0 
5,0 

57,0 
287,0 

61,5 
34,8 
71,9 
47,3 

4j ,o 
18,l 
33,0 

153,0 
48,7 
11,3 
10,4 
15,9 
78.2 

1978-79 

13,8 
2,8 

20,7 
2,3 

169,0 
376,2 
144:3 

61,4 
113,5 
81,8 
32,7 
25,5 
33,3 

208,9 
71,1 
10,2 
1,3 

31,5 
87.9 

TOTAL, VERT.AS Il'IEiMEDIAS * 1 007,0 $ 2 068,7 
•• 

2. Relaciones tecnicas Y socioecon6micas entre las inclustrias de 
los metales DO ferrosos y los degais sectores de la ec9Jl0Rlia 

El multiplicador mis alto del coeficiente tecnico esti en las propias 
industrias no ferrosas, lo cual demuestra un considerable nivel de inte1raci6n 
vertical a traves de las fa•e• de extracci6n, ref1Daci6n, fundici6n y 
seaitransforaaci6n. La integracion vertical en la fabricaci6n es menos 
frecuente, pero se da en algunas induatria• de produccion de aluainio. Los 
altos aultiplicadores del coeficiente tecnico estin taabien relacionados coD 
la aaquinaria electrica, los productos metalico• para conatrucciones y lo• 
instruaentos cientificos. La expansion en estas industrias tendri unas 
repercusioDes aayores en las industrias de los aetales DO ferrosos. En el 
cuadro 17 figuran los distintos coeficientes tecnicos. 
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Cuaclro 17 

Coeficientes tCcnicos por principales CODS111idores 
de Mettles no ferrosos 

lndustria 

Productos de aetales no ferrosoa 

llaquinaria electric• 

Productos aetalicos para estructuraa 

Instrmaentos cien.tificoa 

Otroa productos aetalicos 

Aparatos doaesticos 

Productos de aetal en chapa 

Otros tipos de aaquinaria y equipo 

Equipo electronico 

Hierro y acero basicos 

Pinturaa, barnices y lacaa 

Vehiculos de aotor y piezas de recaabio 

Maquinaria 11ricola 

Otros aateriales de construccion 

Construccion de buques y barcos 

Conatruccion - aaquinaria 

Otros productos quiaicos 

Productos de ebanisteria y de aadera 

Locomotoras y material rodante 

Senales y equipo para escribir 

Coeficien.te de productoa de 
aetales no f errosos 

1974-75 1978-79 

119 093 115 280 

23 122 22 317 

11 800 16 564 

7 461 13 062 

10 819 10 755 

10 758 9 283 

8 467 9 723 

6 903 7 214 

6 299 6 923 

4 483 8 326 

3 807 6 284 

5 609 5 467 

3 679 5 972 

3 900 4 178 

4 184 3 757 

4 061 3 963 

3 225 3 729 

3 230 3 251 

2 077 3 082 

2 984 3 076 
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3. lfectos m la ccon•ia ucional 

a) Grldo de clcsarrollo intearldo. deaarrollo de C11Qre111 
eqpg11 e fppoyadcin tecnol6&ica 

bu.a iDduatriu aoa. lu que real.izan en Australia 1rmidea operaciODea de 
eztracci0n 7 de af iDo para el aercado intemacioa.al y pequeiia9 operacionea de 
fabricaci6a y aanufactura para el Mrcado nacioa.al. 11 creciaiento catiaul.ara 
laa actiridadea en lu fuu ultcriorea del proceao, aunque actualaente no 
hayan mchoa iDdicioa de caabioa utructuralu a nivel nacional. 

Loa c:mlbloa utructuralea que actnalwente ae producen en la cconc.ia 
auatrallana propician .U el duarrollo de lu aportacionea y el amen.to de 
la eapecill.lzaci0n que el duarrollo lnte&rado. La tecnolo&ia mpleada en las 
ll1leYU flllldlcionea de al.Unio ae acerca al nlvel .U wodemo. Sin ewbar10, 
ae hlporta bajo llcencla de mpreau watricea o ae cC111Pra en el extranjero y, 
apatte de ciertaa adaptacioaea a laa condlclonea locales, hay poco desarrollo 
tecnol61ico en el paia. 

b) Japlcq. capacitacicin y bll•p;a de pagoa 

Ill 1913-14, el niiaero de peraOll.&8 eapleadu dlrect .. ente en la alneria 
era de 19.536; en lu lnatalacionea de elaboracl6a lleao a aer de 21.200. De 
ello ae deaprende que en 1913-14 el mpleo dlrecto total en las actividades no 
ferroau abarcaba 47.73~ peraonaa. Adeaia de eate mpleo directo en la 
refinrclon, fundicicin y a .. ltruuaforwacion de aetalea no fcrroaos, se hall 
hecho eatillaciODea sobre loa coeficientea 11altiplicadorea para las nuevas 
fumllcionea de aluainio. Loa calculoa aceptadoa para Australia aOD loa 
•iaulentea: mpleo de tipo I (directo .U indlrecto), 3.216; empleo de 
tipo II (incluido el eapleo inducido), 6.714. Batas cifraa parecen indicar 
que lo• 5.200 ewpleoa en la industria de fumlici6n del al1m1inio dan lugar a 
UDO• 35.000 ewpleoa en toda la ecOD011ia. 

La producci6n y la extracci6n de wetalea no f errosoa no requieren \D1 

nivel de conociaientoa tecnicoa superior al que auelc tener la mano de obra 
australiana. In todoa lo• luaarea ae ofrece capacitacion para el aprendizaje 
de loa oficioa correapondientea y formacion en el empleo para 101 que trabajan 
en la elaboraci6a. Se ofrccen oport\Dlidadea al peraonal adminiatrativo, 
tecnico y profealonal para realizar eatudioa COD objeto de aejorar 1ua 
callficacionea conforae a la practica de las aayore• ewpreaaa de Australia. 

Con re1pecto a la balanza de pa101, cowo se ha aencionado ya al tratar de 
laa ezportaciODes y las iaportacione1, la industria de lo• aetalea no ferrosos 
de Australia cODtribuye de wodo illportante a la balanza de pa10• del pais. 

IV. AllALISIS DE LA ESTIATEGIA OFICIAL 

1. Cjobicrno Federal 

a) Inyeraionc; extran1era9 

En 1eneral, los 1obiernos au1traliano1 f011entan la• inversiones 
extranjera• para incrementar 101 recur1os de capital y 101rar a1i un aumcnto 
de las ta••• de crecimiento y de empleo. Toda• la• propuesta• importantea que 
illpliquen inver1iones extranjera• deben pre1cntarse a la Junta de Examen de 
las Inver•iones Extranjera1. 
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Los nuevos proyectos de aineria deben ajuatarse a directrices 
especificaa. Para ser aceptados 1 ea preciao que los intereaes auatralianos 
tenaan 1111 ainiao del 50% de laa acetones y del control en la Junta. Los 
proyectos de elaboracion de ainerales son objeto de conaulcaa, a fin de 
asegurarse de que haya\ 1111 porcentaje adecuado de capital auatraliano. Sin 
embargo, no ae especifican porcentajea concretoa. En loa proyectoa de 
unufacturaa ae f•enta 1111 niTel adecuado de capital auatraliano, a aenos que 
ae de11aeatre que pueden aportar Tentajaa cmpenaatoriaa considerables a la 
econ•ia nacional. 

Laa campaiiiaa eztranjeraa puedea adquirir la naturalizacion auaentando 
progresi..-.. ente el nivel de participaci6n auatraliana en aua operacionea en el 
pais. Ello le peraite participar1 ca.o capital auatraliano 1 en nue..-oa 
proyectoa. La CltA, una deatacada eapresa en la induatria de los aetales no 
ferrosos 1 ha adquirido la naturalizaci6n. La participaci6n auatraliana en au 
capital paso de 27,4X en 1978 a 47,67X en 1985. 

b) Politica coaercial 

Durante el periodo de la postguerra, el Gobiemo Federal recurrio 
activaaente a la proteccion arancelaria para eatimular laa unufacturaa 
locales. Esta politic• dio lugar a pequeiioa eatablecillientos orientados hacia 
el pequeiio mercado nacional. l!uchaa de eatas en.tidades actuaron COllO filiales 
de eapresaa transnacionales. Durante eate periodo disminuyo el grado de 
proyeccion y de iJJnovacion tecnologica en el pais. 

La tencien.cia creciente a la internacionalizaci6n de la producci6n mm,dial 
durante loa decenioa de 1970 y 1980 ha hecho que la induatria auatraliana de 
aanufacturas tenga que hacer frente a una competencia cada vez mayor de las 
importaciones. Mis alla de la etapa de loa metales de base, las empresaa 
locales no ban logrado ezportar aucho. En la politic• c011ercial actual ae 
hace aucho mayor hincapie en el "libre comercio" y se propicia la ezpanai6n de 
las ezportaciones mas que la austituci6n de las importacionea. 

Loa productoa basicos tienen una protecci6n muy lillitada, pero a las 
manufacturaa se aplican aranceles de 20 a 25X. Las industrias de metales no 
ferrosos son predominantemente ezportadoraa y ae illporta poco. Por 
consiguiente, no es probable que los caabioa en la politica comercial afecten 
a la industria baaica. Variaa Industrias de fabricaci6n de Netales ae 
enfrentan con una fuerte competencia de las importaciones, que actualaente 
cubren del 40 al SOX del mercado. Las ezportaciones son eacaaaa. Loa aetales 
elaborados, y eapecialmente los productos de metal en chapa y loa contenedores 
metalicoa ae ben.efician de una tasa efectiva de protecci6n arancelaria 
superior a la media. 

c) Politica inciuatrial 

Basta hace poco, el Gobierno auatraliano no ha desempeiiado un papel 
activo en el desarrollo de la induatria, si ae exceptua la protecci6n 
arancelaria para alentar la: manufacturas nacionales. !l actual Gobierno ha 
adoptado un Acuerdo sobre Precios e Inaresoa en el cual se reconoce la 
neceaidad de una mayor intervenci6n del !stado. 

A nivel federal, se encargan actualmente del deaarrollo de la induatria a 
consejoa lndustrialea tripartitos que tienen la miaion de lograr loa objetivos 
de la modernizaci6n, la suatitucion de las importaciones y el aumento de las 
exportaciones en determinadas Industrias. Se han establecido consejoa 
induatriale~ en las aiguientea: 
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• lletales de baae 
• Proctuctoa quiatcoa y plaaticoa 
• Sil•icultura y proctuctoa foreatalea 
• FabricaciOn. de productoa metilicoa 
• llaboraci6n de alt.entoa 
• Tranafor11aci0n de papel, lmpresi6n y pablicaciOn. 
• Productoa textiles, prendaa de ..atir y calzado 
• llaquiDaria e inaelll.eria de metales 
• Induatria electrica, electr6nica y de hlfonaaci6n 

Induatria aeroespacial 

De loa productoa de metalea no f erroaoa ae eacaraan loa consejoa de 
metales de baae y de tranafonaaci6n de metalu. Basta ahora, utoa coaaejos 
ae bmn ocupaclo Unic1111eDte de la lnduatria del acero y de la aut090triz. llo 
obatante, todoa loa coaaejoa utan elaborado utrateaias induatriales. 11 
•mentarto• preparado para laa induatrias de metalea no ferroaoa da la 
illpresi6n de que laa operacionea auatrali..,.. utan orientadaa hacia la 
ezportaciOn. y SOD dcnicaaente llOdernaa. Sin abar10, la fabricaci6n ae 
lillita al peqaeiio aercado nacional. Australia fiauraba entre loa proctuctores 
de aetales de baae Ilia eficientes del aaado. 

2. 9obiernos de 101 l1ta401 

Loa 1obiernoa de loa Eatadoa son lo• propietarioa le&alea de loa recuraoa 
naturalea seam el aiatma conatitucional auatraliano. Son, por lo tanto, laa 
autoridades que intervienen de for.a Ilia direct• en laa ne1ociaci0Des COD las 
empresaa de las induatrias de loa aetales no ferroaoa. 

Las ainas se aaipm a las ca.paiiiu aediante conceaiones durante largos 
periocloa. In 1eneral, el ni•el de las rqaliaa ea bajo para prOllOTer el 
desarrollo, y IK)Cos son los illpuestoa que 1ravan directlllCllte las operaciones 
aineras. In las zonu aisladaa, las compajiias deben establecer su propia 
infraestructura. In loa emplazaaientos Ilia cercanos a zonas deaarrolladas, el 
latado proporciona frecuenteaente el acceso por ferrocarril o carreter&, e 
instalaciones portuariu. 

Los Eatados hall utilizado su control de las concesiones para influir en 
las decisiODes aobre el 111Plazaaiento de las plantaa de elaboracion, coao ae 
indica ais arriba. La elaboracion de loa aetalea no ferroaos consU11e aucha 
ener1ia y en Australia los enca~aadoa del auainiatro de electricidad aon loa 
latadoa. La eatrate&ia actual conaiste en sU11inistrar electricidad barata 
para inducir a las eapreaas a ubicar las plantas en ana deterainada zona. 

Basta hace 11uy poco, loa C:Obiernos australianos no hall adquirido acetones 
de 111Presu de elaboraci6n de aineralea. La 111Presa llixta de fur1icion de 
almainio de PortlUld en la que participan el C:Obierno del Eatado de 
Victoria (30%), Alcoa de Australia (SOS) y otroa interesea, es la prillera 
escepcion a ese aiat111a baaado exclusivaaente en la libre eapresa. Cuuuto el 
aercado llUl1dial se derrumb6, Alcoa de Australia aufrio las consecuencias 
flnancleras del final del crecilliento extraordinario de los recursoa en 1912 
quedando con una nueva refineria paralizada en Waaerup, en Australia 
occidental, y con la fundici6n parcialaente acabada de Portland. La empresa 
suspendio la construccion y no 101ro encontrar nuevos socio• para la fundlclon 
entre los japoneses o los coreanos. A fin de reactivar el proyecto, el 
C:Oblerno del Estado adquiril acetones y apllc6 una tarlfa flexible al 
s1111inlstro de electrlcidad. 
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In Australia, la politica induatrial ba &irado para loa &obiernoa de loa 
latadoa ell torno a la politic• de ubicacicm de las plan.tu. 11 Gobierno del 
latado de Victoria ba introducido recienteaente una serie de politicaa 
induatriales de caracter .... interYencioniata, que de he::ho ba precedido • la 
nolucian ell el plaao federal. Si biell 11.Q poai?>iliclaclea de que eua 
politicu pramaeTllll la induatria de trmformacicm de aetales, baata la fecha 
apenaa ae ba losrlldo cambiar el acellto del aercado nacioaal al de 
aportacian. Se ba elaborado ma utrateaia para el deaarrollo de una 
ID41Jatria de cermca de almna ea .laatralia. 

V. L.l ICOBOllI.l DB LOS RITALIS ID PIDOSOS 

1. llineria 

La ID41Jatria ainera ••traliana eata my intearada ell el aercado mmdial 
e infl11ida por la eYOluciOll ezterna. Laa cawpriiu baHdH en .laatralia 
tienen ma control •int., aobre loa precioa. Globalaente, la indaatria ea 
cmmpetitiTa ell el plaao internacioaal debido a i.. Telltaju comparatiTu del 
paia ea la eztraccicm de aineralea y a la alta calidad de aua yaciaientoa. 

La rentabilidad de la aineria Taria conaiderableiaente •e&Un las 
coadicionea eccmOaicaa mmdialea, camo ae pone de mnifieato ell el cuadro 
ai111iente. Loa bajoa tn&reaoa reaiatradoa ell el decenio de 1910 ae ban debido 
a lo• bajoa precioa llUDdialea y al aUllellto de loa coatoa de los ina1mlos y de 
lo• salarioa. 

Cuadro 18 

lngreaos de la inclustria aipera avstrali•p• 

1979/80 1910/81 1981/82 1912/83 1983/84 1914/85 

Beneficio neto sobre el 
pr011edio del capital de 
los accionistaa 
(porcentaje) 21,5 10,9 2,2 4,1 4,4 5,7 

Beneficio• efectiToa 
sobre loa fondoa 
inTertidoa deapuea de la• 
deduccionea fiacalea 
(porcentaje) 13,3 1,5 3,4 4,3 4.4 5,5 

Fuente: Australian Minina Industry Council - Mineral• Industry Su"ey 

2. MetllCI 

Australia es coapetitiva a nivel internacional en la mayoria de lo• 
aetales no ferrosoa producido• aracia• a que po•ee materia• primas Y di•pone 
de eneraia abundante a costo relativamente bajo. Australia s6lo repre•enta un 
pequeiio porcentaje de la producci6n aundial de materia• primas elaborada•. 
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Durante loa ilti.90• mos ha habido ... elaboraci6n local, am1.que la -yor 
parte de lu nuevaa inversiones ae ban. deatinado a la induatria de fundicion 
de alminio. 

In terainoa de produccion por empleaclo, Australia ha fiprado entre los 
prillleroa paisea del aando, ai bien eata productiviclacl ae ha viato afectada por 
la reclente dl81llauci6n de la deanncla y por la baja de loa precioa .undlalea 
de loa aetalea. Se ha prniato 1IDA iDTeralcSn liaitada en proyectoa de 
tranafomaclcm deatinadoa en au mayor pane a la induatria del a11alnio. Una 
aerie de proyectoa propueatoa en otraa induatrlNI no f erroaaa ae ban. aplazado 
a cauaa de la deprealcm del aercado. 

3. Scettrep•forwaci6p 

En la aayor parte de la aellltranafomaci6n ae tratan productoa de 
almin.lo y de cobre deatinacloa al mercado aacional. La falta de ecOllOlliaa de 
eacala, particulUIM!Jlte en laa induatriaa de aellltranafomacicm de cobre y 
eatmo, debida al eacaao aercado nacional, ha hecho que loa coatoa unltarioa 
de producci6n resulten Slaperlorea a loa de la ca11petencla extranjera. 

La tecnolo1ia de aellltranafomacicm del alaatnlo ea cateaoria .undial, al 
bien la productividad por empleado eat& ll&erlllt!llte por debajo del proaedio 
IRllldlal. 1lo obatmte, la eficiencia de la ener1ia alcanza nivelea 6pti90a 
entre loa dlaponlblea. La tecnolo&ia y la productiviclacl en otraa induatriaa 
de aellltranafomacicm eat& por debajo del Divel aandial, si blen recienteaente 
ae ban. aodemlzado al....- plantaa. Is probable que la apanai6n de loa 
aercadoa proplcie una nuna llOdernizacicSn en el futuro. 

4. Tr•p•forwaci6n de aetales 

La truisf onaacion de aetalea en Auatralia depende predoalnanteaente del 
aercado naclonal en el que ae fabrican diveraoa productoa en aerie y a pequeiia 
eacala o de foma discontinua en tmulaa. La -yoria de los sectores aufren la 
C011Petencia de laa illportacionea, que a aenuclo abaorben del 40 al 50% del 
aercado. Laa exportacionea son eacaaaa. 

La rentabilidad ea por lo 1eneral baja, a1Dl aiendo al10 superior al 
proaedio de laa aanufacturaa. Se ban. 101rado pequeiioa aU11entoa de 
productividad y, en general, las eatructura• de lo• coatoa eat&n por enciaa de 
laa de lo• coapetidorea extranjeroa. Laa inveraionea de capital ban. aido 
eacaaaa durante el alti.90 decenio, al bien ae eat& introduciendo nuna 
tecnol~&ia en alaunaa eapreaaa. 

VI • O'DAS ISTUTEGIAS 

1. latrategia de la incluttria de actale• de bate 

11 1ran volm11en de capital que ae requiere para eatablecer nun11 
intt1lacione1 ea una iaportante liaitac~6n para el de1arrollo de l•• 
induatriaa de aetalea no ferro1oa. A fin de reducir 101 co1to1 de capital y 
101rar un aittema productivo coherente, ae ha recoaendado e1tablecer vinculo1 
entre la induatria de metale1 de b11e y la induatria pe11da auatraliana con 
aira1 a incrementar el potencial de "fabricaci6n fuera de la planta". Ello 
puede requerir tabien aejoraa en la infraeatructura de tranaportea. Tabim 
ae han recomendado c111bioa de laa deduccionea por depreciaci6n para que lat 
conce1ionea fi1c1le1 empiecen a aplicar1e en el 1aoaento de la inatalaci6n Y no 
al concluir1e el proyecto. 

, 
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Se ban recoaendado aejoraa en. laa actividades de investigaci6n y 
desarrollo aediante el establec.lllien.to de una base de datos de investigaci6n 
snbre la industria y una actitud ais positiva del personal de gesti6n. lstas 
aejoras deben. conatituir la base de una estrategia de investigaci6n y 
desarrollo. 

Se ha recoeendado una aerie de aedidas para aejorar la capacitaci6n 
tecnica, la flexibilidad, la productiTidad y la satisfacc16n en el trabajo de 
la llUlO de obra. Se ha recoeenctado aejorar el .abien.te de trabajo, a fin de 
aten.uar loa efectoa de la aonoton!a y de sua peli1roa. Taabien se ha 
recoaendado aejorar las relaciones laborales aediante una cGllUllicaci6n ais 
efectiva en.tre empleador y empleado y aediante proceso• de con.sulta. 

la preciao que un aayor 111iaero de pequeiiaa y aedianaa empresas adquiera 
conciencia de la neceaidad de ezportar y aejore la calidad de aua productoa 
para ezportar una producci6n noraalizada de aetales de base a loa latadoa 
Unidoa de Aaerica, la CGllUllidad lconOaica luropea y el Jap6n, que ae estan 
convirtiendo en. aercadoa para laa ezportaciones auatralianaa. 

2. Estrategia para la illdustria de trap•(Orwaci6n de petales 

La induatria de tranaformaci6n de aetales de Australia esta 
fragaentada y depende del aercado nacional. Esta sujeta a una presi6n 
creciente de las illportacionea y ea urgente revitalizarla, a fin de 
increaen.tar su coapetitividad y de aapliar aai su aercado. Los 
principales eleaen.tos de la estrategia son loa siguientes: 

a) identificaci6n de aercadoa y planes de ventas para cad& eapresa y 
planes de cooperaci6n de toda la induatria en relacion con las 
estrategias de penetraci6n en los aercados, loa niveles de calidad, las 
diferenciaa en la producci6n y los productoa innovadorea. Las 
asociacionea de industriaa pueden requerir una conaolidaci6n ante• de 
elaborar prograaas de autoayuda eficaces; 

b) aejora de la gesti6n aediante la formaci6n y la capacitaci6n tecnica 
en esferas coao la eficiencia de las operacionea, la planificaci6n 
estrategica de las empreaaa, la proaoci6n de loa aercadoa, el desarrollo 
de productos, etc. Ea preciso elaborar prograaas educativos innovadorea 
para atender las neceaidadea de las pequeiias eapresaa. 

c) relacionea laboralea a nivel de las eapreaas y de la induatria en 
cueationea como la evoluci6n de las practicaa laboralea, la 
rediatribuci6n de la aano de obra, las controveraiaa aobre demarcaci6n 
sindical, la democrscia industrial; 

d) cooperacion en la industria para auperar lo• efectoa de la 
fraaaentaci6n intenaificando la autoayuda y la cooperAci6n entre 
empresaa. Esto podria realizarae aediante acuerdoa de fusion o de 
intercambio de auminiatroa, diapoaicionea para la coaercializaciob 
conjunta de las exportacionea, actividadea conjuntaa de inveatigacion. 
Loa metalea de base repreaentan la mitad de loa coatoa de preduccion y es 
neceaario cooperar para reducir loa precioa nacionalea de esoa metales a 
nivelea mis pr6ximoa a loa precioa de exportaci6n; 

e) mejora del clima comercial nacional para alentar las inversiones y 
el deaarrollo de productoa mediante politic•• 1ubernamentale1 de 
deduccionea por depreciaci6n, reglamentaci6n y diapoaicionea antidumping. 
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El Gobierno estudiara taabien los niveles de proteccion arancelaria 
(ahora ~elativamente altos) y la nacionalizaci6n de las preferencias 
conceclidas a los paises en desarrollo; 

f) foaento de la tecnologia y de la investigacion y el desarrollo, a 
fin de que las empresas conozcan aejor la tecnologia disponible, los 
beneficios que lleva consigo la iDnovaci6n de los productos y de los 
proceaos, los aetodos para introducir nueva tecnologia y el acceso a los 
prograaaa oficiales de asistencia. Es necesario establecer una mayor 
cooperacion entre las entidades de investigaci6n y la industria; 

g) capacitacion y perfeccionamiento para superar el gran desperdicio de 
conociaientos profesionales y para aejorar los niveles de foraaci6n 
tecnica a:hmltineaaente con la introduccion de la nueva tecnologia. Es 
necesario que en la foraaci6n prof esional y tecnica se tengan en cuenta 
las caracteristicas especificaa de eataa induatriaa. Una gran parte de 
las aedidaa indicadas deben cOllpleaentarse con una mejor capacitacion en 
la propia eapresa. 
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