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1.‐ Introducción 

La megamineria  (*)  se  está  instalando  en  varios  países    de  Sudamérica  y  en  especial  en 
aquellos que se encuentran enclavados en sistemas montañosos  ligados a  la Cordillera de  los 
Andes. En el  caso de Argentina, desde  los  ´90  la megaminería  recibió el apoyo explicito del 
gobierno nacional a través de un paquete de leyes de promoción de la misma, lo que significó 
la entrada al país de empresas nacionales e  internacionales para  la prospección y en algunos 
casos  la  puesta  en  marcha  de  proyectos  que  ya  estaban  en  etapa  de  factibilidad. 
Paralelamente a estas medidas de promoción, se creó un organismo para el control ambiental 
de la minería. Sin embargo, este es dependiente de la misma Secretaría que promocionaba la 
megaminería  en  lugar de que  fuera  la  Secretaría de Ambiente Desarrollo  Sustentable  de  la 
Nación o de  los organismos provinciales ambientales en donde  se ejecutaban  los proyectos 
mineros.  Estas  leyes  no  prevén  tampoco  la  consulta  pública  para  este  tipo  de 
emprendimientos. 

Tanto las etapas de prospección y particularmente las de explotación significan la apertura de 
huellas, caminos, instalación de campamentos, depósitos de combustibles y químicos diversos, 
explosivos  y  generación  de  ruido  que  causan  impactos  ambientales  significativos  como  la 
eliminación  de  cobertura  vegetal,  alteración  del  paisaje,  altas  tasas  de  uso  de  agua  y 
movilización de elementos o compuestos químicos hacia aguas  subterráneas o  superficiales. 
Un  tema relacionado con  la biodiversidad alfa, aún no evaluado en detalle, es  justamente el 
efecto en el mediano y largo plazo que las actividades mineras pueden tener sobre el número 
y distribución de especies, competencia  intra‐    interespecífica, entre otros. Por otro  lado, el 
efecto de bioacumulación de compuestos químicos en organismos acuáticos y terrestres y los 
conflictos  con  áreas  protegidas,  cercanas  a  los  emprendimientos mineros,  son  otros  de  los 
problemas a  resolver. Tampoco  los  temas sociales y el  impacto de  la megamineria sobre  las 
microeconomías  son contemplados satisfactoriamente en los proyectos mineros en marcha.  

Si bien muchas empresas y los mismos gobiernos aducen que para la actividad minera existen 
normas ambientales estrictas, lo cierto es que a la fecha los efectos reales de la megaminería 
sobre  los ecosistemas andinos de Sudamérica permanecen en  la  incógnita,  lo que   da  lugar a 
especulaciones, con o sin fundamentos técnico‐científicos,  por parte de la población y grupos 
civiles organizados. 

2.‐ Propuesta 

Teniendo en cuenta que en varios países de Sudamérica existen numerosos emprendimientos 
mineros en distintos estadios de desarrollo, se propone: 

a) Listado de  los ecosistemas, por arriba de  los 3.000 metros de altitud, dentro del  cual  se 
hallan los emprendimientos mineros. 



b) Análisis   en detalle de  los emprendimientos mineros  (en explotación y  reservas mineras) 
que se encuentren por arriba de los 3.000 metros de altitud a lo largo de la Cordillera de los 
Andes. 

c) Mapeo de áreas protegidas afectadas o vecinas a los emprendimientos mineros resultantes 
del ítem b) 

d) Elaborar un  conjunto de  recomendaciones  relacionadas  a  evitar  el desarrollo  (a nivel de 
prefactibilidad  o  factibilidad)    de  la megamineria  en  zonas  cercanas  a  áreas  protegidas 
internacionales,  nacionales,  regionales  y/o  provinciales,  reservas,  santuarios,  paisajes 
espirituales, etc. y/o zonas de amortiguamiento de las mismas. 

e) Elaborar  un  conjunto  de  recomendaciones  destinadas  a  asegurar  la  participación  de  la 
sociedad  así  como  el  establecimiento  de mecanismos  para  que  la  toma  de  decisiones 
incluya a  la población afectada. 

f) Sistematizar  un  conjunto  de  recomendaciones  destinada  a  organismos  como  Naciones 
Unidas, o  financiadores,  como  el Banco Mundial, para que  instrumenten mejoras  en  los 
sistemas de control de  los proyectos que financian. Esto  incluye  la publicación, en  lugares 
púbicos accesibles, de las auditorías ambientales que ellos realicen. 

g) Desarrollar o instar a las universidades e instituciones técnicas a: 

g.1.  La  capacitación  de  la  comunidad  para  el  conocimiento  de  las  actividades  de  la 
megamineria, sus impactos y potenciales beneficios, 

g.2.  Capacitar  a  los  técnicos  en  tareas  de  prevención,  mitigación,  remediación, 
mediciones,  instalación  de  laboratorios  e  interpretación  de  datos.  Esto  serviría 
básicamente para  la generación de informes técnicos precisos, con claras  indicaciones 
del  cumplimiento  o  no  de  la  normativa  vigente,  bajo  normas  y  sobre  todo  con  la 
claridad que este tipo de informes debe tener.  

g.3. Generar correas de transmisión de los resultados técnicos obtenidos y la sociedad 
civil organizada. Esto será un  insumo clave para  la participación y toma de decisiones 
de la población. 

h) Realizar una experiencia piloto con emprendimientos a seleccionar: en Chile, Argentina, 
Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. 

 

(*)Actividad minera que  implica una explotación a cielo abierto, uso de sustancias contaminantes  (ej. 
cianuro  o  sales  equivalentes),  con  grandes  consumos  de  energía  (ya  sea  electricidad  o  combustibles 
fósiles)  y  grandes  volúmenes  de  agua  por  periodos  largos  de  tiempo  (ej.   millones  de  litro  por  día 
durante  la  vida útil de  la mina),  generación de drenaje  ácido  y pasivos  ambientales  importantes  (ej. 
residuos peligrosos,  escombreras, diques de cola, alteración de balances hídricos, entre otros). 

 


