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1. Definiciones conceptuales
El análisis del concepto de Responsabilidad social Empresarial (RsE) nos permite 

evidenciar que éste es dinámico, está en permanente evolución y que no existe 

una concepción precisada. No existe consenso real respecto a sus alcances, co-

bertura y, en general, en cuanto qué debe englobar para caracterizar distintas 

iniciativas que se enmarquen dentro de una gestión empresarial responsable. No 

obstante sí hay ciertos elementos comunes que permiten delinear una mirada 

más específica, como señala Beatriz Calderón:

“Es un modelo de gestión en el cual la empresa se adhiere volun-

tariamente, incorpora a su estrategia empresarial el respeto por los 

valores éticos, las personas, la comunidad y el medioambiente; a la 

vez que mantiene una actitud abierta a escuchar y responder a las 

necesidades y expectativas de los públicos con los cuales se rela-

ciona, también denominados stakeholders” (calderón, 2009).

Profundizando en este concepto y rescatando distintos elementos que se plan-

tean en torno a él y que son incorporados en chile, tanto por el gobierno y las 

empresas como por las organizaciones de la sociedad civil, encontramos que un 

elemento central que se plantea en la esencia de la RsE es la noción de las empre-

sas como ciudadanos corporativos2. Esto significa que al desarrollar determinada 

actividad productiva, la empresa no sólo debe buscar maximizar su ganancia sino 

también responder a derechos y responsabilidades sociales en su gestión.

Estas acciones empresariales responden a necesidades y demandas planteadas 

por los grupos de interés relacionados con la empresa que pueden vincularse con 

ella de distinta forma, desde el interior – como sus trabajadores– o desde el exte-

rior– como proveedores, clientes o como comunidad vecinal.

Un segundo factor a considerar es cómo surge la aplicación de la RsE, cuáles son 

2 Esta idea ha sido trabajada por Boston College Center for Corporate Citizenship, www.bcccc.net y 

rescatada en Chile por instituciones como ACCION RSE. Al respecto ver El ABC de la responsabilidad 

empresarial en chile y en el mundo, AcciON RsE, 2003.
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sus principales fuerzas motivadoras y, dentro de éstas, se pueden citar tres: una 

de un nivel más amplio, la globalización; la segunda de nivel nacional– las deman-

das de los gobiernos y de la sociedad civil de cada país y, tercero, las necesidades 

internas de las propias empresas.

En Chile existe consenso en que el desarrollo de la RSE se ha generado a partir de 

la confluencia de estas tres fuerzas; ya que a partir de la década de los 90 este país 

experimentó un profundo proceso de reinserción política y comercial a nivel inter-

nacional que ha supuesto la ampliación de mercados y la necesidad de responder 

a nuevas exigencias y estándares para acceder a éstos; así como el incremento de 

la llegada de capitales extranjeros3. Esto último ha implicado que las empresas 

internamente se planteen la necesidad de adaptar sus políticas de gestión para 

hacer frente a nuevas realidades y expectativas4. 

Un tercer elemento a considerar son las áreas o temas prioritarios que se incor-

poran dentro de la RSE. Aunque hay distintas visiones – más inclusivas o más res-

tringidas–, de un análisis de las propuestas de distintos sectores se concluye que 

entre las principales áreas incorporadas dentro de este concepto están: gobierno 

corporativo y sistema de gestión; calidad de vida laboral– con consideración a va-

riables como los riesgos para la salud de los trabajadores y su seguridad laboral–; 

política de relación con los proveedores; producción y marketing responsable; 

gestión medioambiental y apoyo a la comunidad en general, como también a la 

que está en más directa relación con las actividades de la empresa.

En el borrador de la norma ISO 26000 –específica sobre Responsabilidad So-

cial– que se generó a fines del 2008 en una reunión en Chile se precisaron siete 

materias fundamentales: gobernanza organizativa, derechos humanos, prácti-

cas laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de con-

sumidores, participación activa y desarrollo de la comunidad y relaciones con 

acciones y expectativas (INN, 2008). Aunque esta norma no será aplicable sólo a 

las empresas, sí es importante considerarla en este análisis por lo que engloba y 

los desafíos que supondría para el sector productivo chileno. Es así como Rodol-

fo camacho, del grupo industria de chile y representante de la confederación 

 

3 Al respecto ver Van Klaveren, Alberto, Inserción internacional de Chile , en Toloza, Cristian y Eugenio 

Lahera (Eds), Chile en los noventa, Editorial Dolmen, Santiago, 1998.

4 Al respecto ver chaparro, Eduardo, salgado, René, sociedad, mercado y minería. Una aproximación a 

la responsabilidad social corporativa, Serie recursos naturales e infraestructura 105, División de Recur-

sos Naturales e Infraestructura, CEPAL, 2005; Gonzalo Arroyo S.J, Andrés Suárez, Responsabilidad so-

cial corporativa. Una mirada global, Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2006; Fernando Chomalí, 

Nicolás Majluf, Etica y responsabilidad social de la empresa, El Mercurio Aguilar, Santiago, 2007.
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para la Producción y el comercio, ha dicho que esta norma presenta amenazas 

y ventajas, entre las primeras está el que “puede representar una pérdida de 

competitividad para nuestro país y restringir el acceso a algunos mercados” (Re-

vista Área Minera, 2008).

Es a partir de esto que Victoria Alonso y Hernán Blanco plantean que “si se espera 

que alguna norma integrada de responsabilidad social tenga un efecto importante 

en chile y sea adoptada por un amplio y variado espectro de empresas y organiza-

ciones, ésta tendrá que ser flexible, inducir a la creatividad y tener la capacidad de 

adaptarse a las circunstancias locales” (Alonso y Blanco, 2004-2005).

Un cuarto y último elemento son los beneficios del desarrollo de políticas de RSE 

en una empresa. El desarrollo de prácticas responsables no sólo beneficia a los 

posibles trabajadores, clientes o proveedores, sino también a la misma empresa. 

ACCION EMPRESARIAL identifica tres posibles beneficios para el negocio: mejora 

del ejercicio financiero, reducción de costes operativos y mejora de la imagen de 

marca y reputación (Acción RsE, 2003). Esto es percibido así por los empresarios 

chilenos, de acuerdo con los resultados obtenidos por la Empresa DETEcTA en la 

Conferencia Internacional Responsabilidad Social: “la otra cara de la competitivi-

dad”, realizada el 20035. 

Ante la pregunta de en su opinión ¿cuáles son los tres principales beneficios que 

obtiene una empresa u organización socialmente responsable?

Cuadro 1: ¿Cuáles son los tres principales beneficios que obtiene 
una empresa u organización socialmente responsable?

  

Dentro de las prioridades seleccionadas, destaca el hecho de que la primera op-

ción se relacione con la dinámica interna de la empresa, el mejorar la capacidad 

productiva de los trabajadores. Así como que con un alto porcentaje (37%) ubique 

en la tercera posición la obtención de una mayor rentabilidad, lo que indica la cla-

ra diferenciación que hacen las empresas entre las actividades de responsabilidad 

social y las de filantropía.

5 los resultados están disponibles en www.sofofa.cl/Mailing/ResponsabilidadSocial/BoletinRSE13.pdf

47% señaLó que  mayor compromiso y productividad de sus trabajadores

40%  mejora de su imagen colectiva y reputación

37%  mayor rentabilidad a largo plazo

29% mejora sus relaciones con la comunidad

22% fortalece la fidelidad de los clientes

10%  mejora su relación con la autoridad (alcaldes, gobierno)
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Por otra parte, dentro de la vinculación con el exterior, resalta la importancia 

que se les da a las acciones de RsE en la conformación de la reputación de la 

empresa y como elemento que permite mejorar la vinculación con la comuni-

dad. No obstante, llama la atención en este marco la escasa importancia que se 

le asigna a la posibilidad de, a través de esta vía, mejorar la vinculación con la 

autoridad (sólo un 10%).

En chile hay dos definiciones que creemos incorporan perfectamente los ele-

mentos esbozados. PROHUMANA, organización chilena, que desde hace más 

una década trabaja en torno a este tema, plantea que es la contribución al de-

sarrollo humano sostenible, a través del compromiso y la confianza de la em-

presa hacia sus empleados y las familias de éstos, hacia la sociedad en general 

y hacia la comunidad local, en pos de mejorar el capital social y la calidad de 

vida de toda la comunidad (Prohumana, 2009). Mientras AcciON RsE, desde 

otra perspectiva, hace referencia a la RsE como una herramienta de gestión 

empresarial, una nueva visión de negocios que incorpora la preocupación por 

el desempeño económico de la empresa y los impactos en los stakeholders. 

Es una actitud estratégica que se manifiesta en la capacidad de la empresa 

para oír, comprender y satisfacer las expectativas e intereses legítimos de sus 

diversos públicos (Acción RSE, 2003). 

Estas definiciones dan una base operativa para entender la evolución de la RSE en 

chile, pues nos permiten establecer las dimensiones de las repercusiones a nivel 

interno– en las empresas– y en el ámbito externo– en la comunidad en su con-

junto– del desarrollo de acciones socialmente responsables. Aunque en este país 

el fenómeno es reciente– desde la década de los 90 se constata su presencia en 

la estrategia de las empresas6– ha alcanzado gran desarrollo, especialmente en el 

sector minero. Éste ha sido especialmente activo por diversos motivos. Primero, el 

tipo de actividad que realizan, que tiene un alto nivel de implicación de personal 

y que genera consecuencias a nivel medioambiental; segundo, la presencia de 

inversionistas extranjeros que responden a condiciones de gestión y estándares 

de alcance global y, tercero, por las condiciones impuestas por el Estado especial-

mente en el ámbito laboral y medioambiental. 

Es así como en este sector encontramos diversas expresiones de RsE: (i) declara-

ciones de intenciones en la definición de imagen y misión corporativa; (ii) políti-

cas de información, relaciones públicas y apoyo a iniciativas locales para prevenir 

6 Al respecto ver soledad Teixido, Reinalina chavarri y Andrea castro, Responsabilidad social empre-

sarial en Chile: Perspectiva para una matriz de análisis, Fundación Prohumana, 2002.
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conflictos; (iii) opciones tecnológicas asociadas al marketing de su producción; (iv) 

realización de condiciones de sostenibilidad socio ambiental en la gestión de la 

empresa y en el territorio (larraín, 2004). 

No obstante, antes de adentrarnos en la relación de la minería chilena y la Res-

ponsabilidad social Empresarial, es necesario profundizar en la minería chilena 

como tal y su importancia para la actividad productiva de Chile.

2. Situación de la minería en Chile
La actividad minera es de gran importancia para Chile. Es una de las principales 

fuentes de recurso para este país pues representa el 10% de su PIB y más de la mi-

tad de las exportaciones anuales, como puede constatarse en los gráficos nº 1 y 2. 

Gráfico 1: Porcentaje de la participación del sector 
minero en las exportaciones del país

Fuente: COCHILCO
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Gráfico 2: Porcentaje de la participación que tienen la minería y El 
Cobre en el producto interno bruto de Chile

Fuente: Banco Central de Chile

Nota: precios constantes del 2003.

El principal producto minero de chile actualmente es el cobre que se consolidó 

como central para la economía chilena a partir del crecimiento explosivo de su 

demanda mundial debido al desarrollo de la industria eléctrica. 

En los inicios, este boom de la industria del cobre estuvo acompañado por la pre-

sencia de inversionistas extranjeros que optaron por invertir en Chile – con mayor 

fuerza a inicios del siglo XX – e incorporaron renovada tecnología a una actividad 

que, hasta ese momento, se había desarrollado de manera rudimentaria y que en 

la práctica había sido postergada por el desarrollo del salitre7. 

En ese momento la participación del Estado chileno en los beneficios de esta pro-

ducción eran bastante menores pero gradualmente fueron aumentando. Es así 

como en 1966, durante el gobierno del demócrata cristiano Eduardo Frei Montal-

va, se dicta la ley de chilenización del cobre (la 16.425) que estipula la creación de 

sociedad mixtas con las empresas extranjeras, en las que el 51% de la propiedad 

estaría en manos del Estado chileno. Dentro de los objetivos de esta política esta-

ba el poder intervenir en la estrategia de producción y comercialización del cobre.

7 Al respecto ver Equipo MMsD América del sur, Minería, Minerales y Desarrollo sostenible en chile, 

capítulo 6 en Minería, Minerales y Desarrollo sostenible en América del sur, coeditado por ciPMA, 

iDRc e iiPM, 2002.
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Esta participación estatal en la industria cuprífera se incrementó aún más con la Ley 

de nacionalización de la gran Minería del cobre (la 17.450) que se dictó durante el 

gobierno del presidente socialista Salvador Allende. Para hacer efectiva esta norma-

tiva incluso se tuvo que efectuar modificaciones en la Constitución Política de Chile 

e incorporar una disposición transitoria al artículo 10, que señalaba que: “por exi-

girlo el interés nacional y en ejercicio del derecho soberano e inalienable del Estado 

de disponer libremente de sus riquezas y de sus recursos naturales, se nacionalizan 

y declaran por tanto incorporadas al pleno y exclusivo dominio de la Nación las em-

presas extranjeras que constituyen la gran minería del cobre…”(CODELCO, 2009).

Es a partir de esta transformación que se establecen las bases para la creación de 

cODElcO, la corporación nacional del cobre de chile, empresa estatal que reunía 

a todos los yacimientos existentes y que aún hoy sigue siendo la mayor productora 

de cobre en el mundo.

A partir de los 90 el sector minero y, en particular, la industria del cobre entran 

en una nueva etapa de gran dinamismo con la llegada de capitales extranjeros, 

favorecidos por el estatuto de la inversión extranjera elaborado en 1974 y por las 

nuevas condiciones de desarrollo de la minería y el boom de la explotación.

Cuadro 2: Inversión extranjera en la minería (autorizada y realizada 
según sector de destino (D.L 600) (En miles de US$ nominales, al 31 
de diciembre de 2008)

2008 1974-2008

Autorizada Realizada Autorizada Realizada

4590.961 2366.188 44.692.188 23.538.324

Fuente: Banco Central de Chile

Esta creciente inversión privada en minería generó a partir de 1990 un cambio 

sustancial en la composición de la producción de cobre, ya que a inicios de la 

década CODELCO aportaba el 75% de la producción nacional, mientras que en 

la actualidad la producción privada llega al 70% (COCHILCO, 2003). Esto también 

se evidencia en otros indicadores, como por ejemplo, la tributación. De acuerdo 

con gustavo lagos, director del centro de Minería de la Universidad católica, los 

impuestos de la minería privada superarán por primera vez las aportaciones de 

CODELCO al Fisco. Tomando un precio medio de 2 US$ para la libra de cobre en 

2009, las 10 mayores mineras contribuirían con 1.800 millones US$, mientras que 

la estatal entregaría unos 1.600 millones US$ (La Tercera, 2009). 
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Dentro de lo tributado por las empresas mineras debe considerarse el pago del 

impuesto específico a la actividad minera o royalty minero que existe en la legisla-

ción chilena desde el 2005 (ley nº 20.026). Esta ley en esencia establece la obliga-

ción de pagar impuestos a las empresas mineras que tengan anualmente ventas 

superiores a 12.000 Tm de cobre fino y establece que el impuesto se cobrará de 

forma escalonada y basándose en la renta imponible estratégica, pudiendo llegar 

a un máximo de 5%.

Los fondos obtenidos con este tributo según la ley serían dirigidos al Fondo de 

Innovación para la Competitividad, de acuerdo al siguiente criterio: 25% a cada 

una de las regiones del país y un 75% a los mejores proyectos que se presenten 

en todo chile.

Sin embargo, este proyecto ha sido desde su creación objeto de profundas críti-

cas. Por una parte de las compañías mineras que argumentaron que este impues-

to aumentaría los costes de producción y que ya existían suficientes tributos a una 

actividad que era fundamental para Chile.

Por otra parte, también fue cuestionada la distribución de los ingresos del Fondo 

de innovación argumentándose que ésta no favorecía a las regiones.

Finalmente estos proyectos fueron vistos de manera separada y sólo el 11 de agos-

to de 2009 se envió para ser votado en el Senado el proyecto que crea el Fondo 

(FIC). Se acordó que el 65% se distribuirá a nivel nacional y 35% a las regiones y que 

dentro del porcentaje regional el 70% irá a las regiones mineras y 30% al resto8. 

Otro factor importante a considerar en el actual escenario de la industria minera 

es la mayor presencia que adquirió en ésta y en sus exportaciones un subpro-

ducto del cobre, el molibdeno. Un elemento metálico utilizado como materia 

prima para aceros especiales y algunas otras aleaciones a las cuales aporta sus 

propiedades: resistencia a la temperatura y la corrosión, durabilidad y fortaleza 

(cODElcO, 2009).

la importancia del cobre en las exportaciones chilenas y en el PiB se ha manteni-

do constante, a pesar de la fluctuación del precio de los metales y de la existen-

cia de un debate a nivel político respecto a la necesidad de diversificar la cesta 

exportadora y generar desarrollo productivo con mayor valor añadido. Esto se 

une al planteamiento de distintos sectores respecto a la necesidad de privatizar 

un porcentaje de CODELCO. Aunque no existe consenso sobre este punto, esto 

abriría nuevas posibilidades para la participación privada.

CODELCO y las dieciséis principales compañías de la Gran Minería están re-

unidas en el marco del Consejo Minero de Chile, asociación gremial en la que 

 

8 Boletín nº 3588-08, Departamento de prensa del Senado, 11 de agosto de 2009.
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participan empresas tanto públicas como privadas, principalmente productoras 

de cobre, oro y plata, de capitales nacionales y extranjeras, y que tiene como 

objetivo generar y facilitar un ambiente favorable para las empresas mineras 

que conduzca a la consolidación de la licencia social para operar de maneraper-

durable y sostenible (Consejo Minero,2009). La pequeña y la mediana minería 

y algunos sectores de la gran Minería forman parte de la sociedad Nacional de 

Minería, sONAMi.

3. La Gran Minería y la Responsabilidad Social 
Empresarial
La gran minería ha sido muy activa en el ámbito de la RSE por la visibilidad que 

tiene su actividad, la fuerza laboral involucrada (al respecto ver gráficos n° 4 y 5) y 

las repercusiones de ésta en áreas como el medioambiente. 

Es importante destacar que, como muestra el gráfico 5, fundamentalmente por 

razones económicas de búsqueda de maximización de los beneficios, alrededor 

del 65% de la fuerza laboral que trabaja en la minería es subcontratada. Es decir, 

es afectada por las decisiones de la empresa minera en determinadas áreas – 

como el incremento de ciertos estándares–; pero goza de todos los beneficios de 

los trabajadores vinculados directamente con ella.

Otro factor que es determinante en la motivación para una gestión responsa-

ble por parte de la minería es la conciencia de que, ante a esta actividad, exis-

ten dos percepciones muy marcadas. Por un lado, la idea de que las empresas 

generan riqueza y beneficios para la comunidad y, por otro lado, la concepción 

de que esta actividad puede conllevar algún tipo de riesgo. Esto se hace más 

patente en el caso de las multinacionales, constante foco de atención de las 

Organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación y la socie-

dad en general.
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Gráfico 3: Personal ocupado en Minería Del Cobre (en Gran Minería, 
Mediana Minería y Pequeña Minería), promedio anual de trabajadores

Gráfico 4: Horas/Persona Por Empresas Mandantes Y Contratistas, 
2001-2008

Fuente: Servicio Nacional de Geología y Minería

Esto ha sido asumido por las empresas del área minera que, a nivel conceptual, 

dan preferencia a la concepción de desarrollo sostenible sobre la de responsabili-

dad social empresarial. En este sentido prima la idea que plantea Alejandro Canut 

de Bon de que la explotación de los recursos naturales– y en particular la de los no 
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renovables– se ha entendido que puede ser sostenible en la medida que cumpla 

con una doble condición: que no afecte al capital crítico ecológico, por un lado, y 

que sea debidamente compensada con la creación de otro capital, por otro lado 

(canut de Bon, 2007).

Desde esta perspectiva de sostenibilidad, el Consejo Minero ha identificado tres 

dimensiones centrales que influyen en el actuar de sus industrias (Consejo Mi-

nero, 2002): la sostenibilidad económica (que considera todo tipo de capital 

incluído en una actividad productiva); la sostenibilidad ambiental ( con especial 

preocupación por el agua, la energía y los residuos) y por último, la sosteni-

bilidad social (que enfatiza la necesidad de que mejore la calidad de vida del 

personal relacionado con la empresa y de la población de la región donde ésta 

desarrolla sus actividades.

Ésta es la línea de acción general que ha guiado las políticas de las empresas de 

la Gran Minería que, en un ámbito más específico, están condicionadas en sus 

actividades por factores como la zona donde tienen lugar sus actividades y los 

stakeholders con los que se relacionan.

Desde el ámbito de la sostenibilidad, las áreas de preocupación de las mineras se 

pueden diferenciar de acuerdo a si se enmarcan en el ámbito interno o externo. 

Dentro del contexto externo, como principales preocupaciones de las empresas 

se pueden identificar ,en primer lugar, el medioambiente y específicamente el 

uso de los recursos hídricos– pues fundamentalmente están establecidas en zo-

nas áridas– y, después, los impactos que su actividad tendrán en el ecosistema 

regional. Esto ha sido esencial especialmente a partir de una serie de denuncias 

emblemáticas, como veremos posteriormente al analizar los casos de estudios es-

pecíficos. En general, las empresas han puesto énfasis en este punto elaborando 

normas rígidas de protección del medioambiente que incluyen políticas de alerta 

temprana y transparencia frente a posibles incidentes.

En este contexto, también ha sido importante la estrategia de posicionamiento, 

seguimiento y búsqueda de visibilidad de temas ambientales en el marco de la 

minería que han realizado organizaciones como chile sostenible, OlcA (Observa-

torio Latinoamericano de conflictos ambientales) y TERRAM. Estas instituciones 

han hecho especial seguimiento de las repercusiones de la actividad minera a 

nivel medioambiental (en los recursos hídricos, el aire, etc.) y del proceso de ge-

neración de una nueva institucionalidad ambiental para Chile. El 28 de octubre de 

2009 se anunció que la Comisión del medioambiente del Senado remitió un pro-

yecto de institucionalidad que recibió más de un millar de enmiendas y que crea, 

entre otras instancias, el Ministerio y la superintendencia del Medioambiente, un 

servicio de Evaluación Ambiental y un Tribunal Ambiental para la resolución de 



30

REVisTA DE NEgOciOs iNTERNAciONAlEs

Vol. 3 Nº 3.  Pp. 19 - 50

La responsabilidad empresarial en la Gran Minería en Chile: Los casos de Los Pelambres y Los Bronces
MilET, Paz Verónica

casos específicos y que en gran medida responden a los planteamientos que la 

OcDE hizo a chile previos a su organización en este país.

No obstante, organizaciones como las antes mencionadas se han mostrado en 

contra de la iniciativa acordada por el Congreso chileno, pues atentaría contra el 

espíritu original y restringiría la participación en distintas instancias de denuncia, 

evaluación o resolución de temas ambientales9.

segundo, la generación de capital social y la elaboración de capacidades alterna-

tivas a la actividad minera en las regiones donde se tienen actividades. En esta 

línea las compañías han trabajado fundamentalmente a través de tres vías: las 

instancias internas de la misma empresa – por ejemplo la Gerencia de Relaciones 

Externas; fundaciones propias – que funcionan con cierto nivel de autonomía o 

dentro de la lógica de la misma compañía – y, en conjunto, con el Consejo Minero 

en campañas comerciales responsables, como la que se desarrolla bajo el lema 

“Cuídate, la riqueza de Chile eres tú”, que se sustenta en la idea de promoción de 

la seguridad en la vida cotidiana y que se establece a partir de que la seguridad es 

un puente de encuentro entre las preocupaciones de la gente y las preocupacio-

nes del sector minero (Costabal, 2008). 

En el ámbito interno destacan dos preocupaciones en la minería, por una 

parte generar una nueva cultura corporativa, reforzando las políticas de ética 

empresarial – estableciendo principios elementales que acompañen todo su 

proceso laboral y su relación con el entorno – y, por otra parte, enfatizando 

en la calidad de vida de sus trabajadores. De hecho, en el actual escenario de 

crisis económica a nivel internacional, las empresas han optado por priorizar 

las acciones de responsabilidad social empresarial que van en directo benefi-

cio de sus trabajadores10. 

El nivel de avance que ha tenido el sector minero en estas distintas áreas de acción se 

evidencia en la encuesta “Responsabilidad social en las empresas de la gran Minería 

en chile” realizada en octubre de 2005 por la Unidad de Asuntos internacionales y de 

Medio Ambiente de COCHILCO a empresas de la Gran Minería, que son las principales 

productoras de cobre en el país11. De este estudio y, en la línea que se desarrolla en 

este trabajo, recuperamos las respuestas a las siguientes interrogantes: 

9 Al respecto inserción chile exige que el gobierno cumpla. Organizaciones ciudadanas, sociales y sin-

dicales demandan cumplimiento de compromisos ambientales al gobierno de la Presidente Bachelet , 

publicada el 10 de noviembre de 2009 en el diario la Tercera.

10 Entrevista con Soledad Teixido, Presidenta Ejecutiva de PROHUMANA.

11 la encuesta fue realizada a 16 empresas de la gran Minería y puede accederse a ella en http://

www.cochilco.cl. 
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• Con relación a la divulgación de los valores y principios éticos, un 90% argumen-

tó que los valores forman parte de procesos sistémicos de educación y de divul-

gación, tanto para los empleados como para el medio externo, siendo aproba-

dos y verificados periódicamente.

• Respecto a la divulgación de acciones de responsabilidad social, un 50% señaló 

que no publica o publica sin regularidad; mientras que el 50% restante mani-

festó que publica anualmente un balance social que incorpora a sus estados 

financieros.

• Para cubrir su parte de responsabilidad con respecto al uso de recursos e im-

pactos sobre el medioambiente, el 100% señaló que, además de cumplir con 

la normativa vigente, su empresa desarrolla programas de mejora de la ges-

tión ambiental actuando de manera preventiva, y para ello cuenta con áreas o 

unidades responsables de larealización de las acciones ambientales e incluye 

variables ambientales en su plan estratégico.

De estas respuestas se puede deducir que, efectivamente, en general en las em-

presas del sector se están aplicando estrategias globales de funcionamiento con 

responsabilidad, con predominio de una ética empresarial y especial preocu-

pación por los sectores más afectados por su actividad. Aunque paralelamente 

llama la atención la reticencia de algunas de ellas a publicar y dar a conocer sus 

labores en el ámbito de la RsE, por temor a que esto sea rechazado por la po-

blación como marketing estratégico o porque no demuestran las necesidades y 

beneficios de esta práctica.

Más allá de los resultados de esta consulta, a través de diferentes vías e ins-

tancias de participación, se evidencia que en las empresas de la gran Minería 

se ha experimentado un avance sustantivo en materia de responsabilidad y 

que, de manera coordinada o individualmente, se está trabajando hacia una 

profundidad en estos temas que se expresa, por ejemplo, en la estructuración 

de un desarrollo conceptual específico, a través de la noción de desarrollo 

sostenible. Asimismo, de manera concertada, se está funcionando según el 

criterio de clúster, un grupo de empresas e instituciones que actúan en una 

región geográfica determinada y que están ligadas entre sí por interdepen-

dencias en el abastecimiento de un grupo de productos y servicios (Consejo 

Minero, 2009). Este clúster, de acuerdo con distintos análisis, ya es un hecho 

(Lima y Meller, 2003) y ahora los privados y el Estado están trabajando en 

una profundización que en la práctica puede favorecer el desarrollo de prác-

ticas de responsabilidad empresarial, a través de la generación de desarrollo 

económico, la aplicación de políticas medioambientales estandarizadas y el 

aporte al desarrollo humano.
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3.1 Estándares internacionales en el ámbito de la 
responsabilidad social que son asumidos en Chile
Otra línea de trabajo en la que también ha avanzado la minería chilena, desde 

la perspectiva de la RSE, es en la aplicación de estándares internacionales que 

permiten calificar y cuantificar el grado de responsabilidad de una empresa desde 

distintas áreas. 

Con el objetivo de avanzar hacia una gestión integrada y a una relación de mayor 

calidad con los stakeholders, la industria minera ha sido muy activa en la certifica-

ción de normas de calidad, medioambiente y seguridad. Es así como en chile se 

aplican las normas: 

• OHSAS 18001 para la certificación de los Sistemas de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Sobre todo en el sector minero, éste es un tema central 

que se enmarca dentro de lo que las empresas consideran fundamental para la 

calidad de vida de sus trabajadores.

• ISO 9000, estándar para certificar los Sistemas de Gestión de Calidad.

• ISO 14001, estándar para certificar los Sistemas de Gestión Medioambiental. 

Éste es un factor fundamental a considerar desde la perspectiva de la minería 

en Chile, en la cual las principales cuestiones a tener en cuenta se centran pre-

cisamente en sus consecuencias en el medioambiente.

Asimismo las empresas mineras han participado activamente en el Comité Espejo 

organizado por el Instituto de Normalización de Chile para debatir sobre el ISO 

26000, estándar de Gestión de Responsabilidad Social actualmente en elaboración. 

Otros estándares utilizados por las empresas mineras en Chile son:

• El Marco para la realización de Informes de Sostenibilidad de la Global Repor-

ting Initiative (gRi), que da elementos para que las empresas informen sobre su 

cometido en lo económico, ambiental y social. Las dos empresas analizadas en 

este trabajo se guían por los parámetros del GRI para el sector minero.

• El Pacto Global de la Naciones Unidas. Diversas empresas nacionales han suscri-

to esta normativa voluntaria que surge el 2002 como propuesta del Secretario 

general de Naciones Unidas y que establece diez principios en las áreas de de-

rechos humanos, trabajo y medio ambiente.

• El World Business Council for Sustainable Development, unión de 165 compa-

ñías internacionales abocadas a velar por el desarrollo sostenible. En este con-

texto, en el ámbito específico de la minería se conformó el International Council 

on Mining & Metals (icMM) y se aprobaron una serie de principios con los que 

se miden a las empresas inscritas en él (icMM, 2009).

Un estándar que también deberán incorporar las empresas chilenas en general 

y las multinacionales en particular es el de la Organización para la Cooperación y 
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el Desarrollo Económico, OcDE. chile muy pronto se incorporará como miembro 

pleno a esta organización que sentó un precedente muy importante a nivel in-

ternacional con la generación de las Directrices para empresas multinacionales, 

complementaria de la Declaración Tripartita de la Organización internacional 

del Trabajo de Principios sobre Empresas Multinacionales y Política Social, acor-

dada en 1977.

las directrices de la OcDE son normas voluntarias recomendadas por los gobier-

nos a las multinacionales que en su momento fueron firmadas por Chile como 

miembro observador y ahora, al incorporarse este país como miembro pleno, ad-

quieren aún más validez y legitimidad para la conducta corporativa de las empre-

sas en chile (ver Anexo).

La aplicación de estándares internacionales es fundamental en una actividad de 

gran visibilidad a nivel interno y externo, con alta participación de inversionistas 

extranjeros y en circunstancias que algunas de las empresas nacionales están de-

sarrollando planes de expansión hacia el exterior.

3.2 El caso de Minera Los Pelambres
Este caso es analizado por diversos motivos: 

Primero porque esta actividad minera no está localizada en la zona tradicional-

mente vinculada con la minería chilena, el norte grande. los Pelambres se ubican 

a 300 kilómetros al norte de Santiago, en la región de Coquimbo. Es una zona 

semiárida y sus instalaciones ocupan 120 kilómetros desde la cordillera hasta el 

mar, desde el punto donde se realiza la labor extractiva hasta donde se encuentra 

el sector de transporte del material, Puerto chungo, en la zona del Vilos.

Esto supone una serie de desafíos para la empresa, en lo que respecta a la geo-

grafía – tiene dentro de su espacio de actividad cordillera, valle y costa– y a la 

vinculación con la comunidad aledaña; ha debido relacionarse con una zona tradi-

cionalmente agrícola, que no tenía experiencia anterior con la minería, e incluso 

con los pescadores de los Vilos que es dónde finalmente es embarcado el mate-

rial. Además, la comunidad más cercana, cuncumén, está localizada a sólo cuatro 

kilómetros del tranque de relave y se nutre para sus actividades agrícolas del río 

del mismo nombre.

segundo, por la repercusión de esta minera en la economía nacional y regional 

desde que empezó a funcionar, el 2000, con un horizonte temporal de cuarenta 

años. Según datos del 2007, Minera Los Pelambres es el quinto mayor productor 

de cobre de Chile, con el 6% de cobre extraído del país y uno de los diez mayo-

res yacimientos mundiales (Zahler & Co, 2008). En total produce alrededor de 

330.000 toneladas de cobre al año.
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Entre 2000 y 2006 la compañía representó entre 0,3% y 0,4% del PIB total del país 

(277 millones de 86200 millones, el 2006) y aportó un 32% al crecimiento del PIB 

del sector minero12.

Las consecuencias a nivel regional de las actividades de Pelambres también son 

muy amplias. Tanto de manera directa como indirecta, la empresa ha generado 

un cambio sustantivo en la zona desde su llegada. Entre 1999 y 2006 aportó más 

de la mitad del crecimiento de la región de Coquimbo (US$ 255 de 466 millones). 

Asimismo, en este período ha tenido en promedio una participación directa de 

15% en el PIB de la región y una participación indirecta de 3% y ha generado el 

4,8% del empleo de la región13.

Tercero, por la composición de su propiedad. Los Pelambres es ejemplo de la 

unión de uno de los mayores grupos económicos chilenos – la familia Luksic–, que 

a través de Antofagasta Minerals tiene el 60% de la propiedad, con dos consorcios 

japoneses Nippon Mining & Metals, Marubeni y Mitsui& Co; y Mitsubishi Mate-

rials y Mitsubishi Corp., que tienen el 40% de la propiedad.

Los propietarios de Pelambres se ubican, según indicadores del Banco Central, 

dentro de los principales inversionistas extranjeros en Minería durante el período 

1974-2007 (en US$ millones, al 31 de diciembre de 2007).

Cuadro 3: Principales inversionistas extranjeros en Minería 
durante el período 1974-2007

los Pelambres investment company limited14 658,535  

MM LP Holding BV (Japón) 173,862   

Nipon LP Ressources BV (Japón) 262,761 

Fuente: Banco Central de Chile

Esta unión supone una serie de desafíos a nivel de gobierno corporativo como 

también consensuar los criterios de una empresa, como Antofagasta Minerals, 

con los estándares de socios que están trabajando a nivel internacional y que 

responden a otra dinámica cultural.

12 De acuerdo con cifras de Zahler& Co, utilizando como fuente el Banco Central de Chile, COCHILCO 

y Minera los Pelambres.

13 Según cifras de informe Zahler.

14 los Pelambres investment company limited appears as a foreign investor, although it is owned 

by Antofagasta Minerals a Chilean company because it has registered its head office in the UK and is 

related to the London stock market. 

los Pelambres investment company limited 14 658,535 

MM LP Holding BV (Japón) 173,862

Nipon LP Ressources BV (Japón) 262,761
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Cuarto, y por último, más allá de las cifras, el trabajo de la empresa en la zona no 

ha estado exento de dificultades. De hecho, uno de los casos más emblemáticos 

de divergencias que ha debido enfrentar una empresa minera en Chile en los últi-

mos años, el tranque El Mauro – que abordamos más adelante, involucra precisa-

mente a la minera los Pelambres. 

En este contexto, desde el inicio de la actividad en la zona, la empresa asumió 

como fundamental – dentro de las misiones y visiones – desarrollar trabajo en los 

sectores externo e interno en la compañía, con el fin de responder a estándares 

superiores a los solicitados por ley. Desde esta perspectiva, un tema central ha 

sido el medioambiental, y específicamente el tema del agua, pues Los Pelambres 

tiene un cordón de agua completo de Cordillera a mar y está en la vía de acceso 

a la provincia. 

Fundamental también ha sido considerar la situación del aire, frente a la percep-

ción de posible contaminación por parte de la gente de la región15. Este es un ele-

mento no menor para una región que se enorgullece de ser una de las que tiene 

el aire y el cielo más limpio del mundo. De hecho, en ella se sitúan algunos de los 

principales observatorios astronómicos a nivel mundial.

En el área específica de vinculación con la Comunidad se ha adoptado el concepto 

de inversión social inteligente, en el que la ciudadanía corporativa se desarrolla 

como una construcción, a través de tres vías16:

La Fundación Minera Los Pelambres, creada el 2002, con un capital inicial de 3 

millones US$ y ubicada en la ciudad de Salamanca, que tiene como objetivo desa-

rrollar una política de responsabilidad social cuyo objetivo es contribuir a la soste-

nibilidad de las actividades del Valle del Choapa, a fin de que éstas se desarrollen 

y continúen de manera independiente a la actividad minera (Fundación Minera 

los Pelambres, 2009).

1. La Fundación centra su trabajo fundamental en tres áreas de desarrollo: la edu-

cación– con el objetivo de mejorar la calidad de la educación en las comunas de 

Salamanca, Illapel y Los Vilos, fundamentalmente a nivel técnico; la productiva 

teniendo como ejes articuladores los conceptos de emprendimiento y asociati-

vidad para agregar valor a las actividades del valle – y la hídrica, con el objetivo 

de mejorar las condiciones de los suelos para los agricultores del Valle del Choa-

pa. En estas actividades se involucra a los distintos sectores productivos que 

intervienen en la región.

15 Entrevista con Flavio Angelini, Gerente de Cultura Organizacional y Comunicaciones Internas, Ger-

encia de personas, Minera los Pelambres.

16 ibid.
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 La idea es que, en el momento en que finalice la actividad de la compañía en 

la zona – que inicialmente tienen un horizonte temporal de 40 años – queden 

establecidas capacidades en áreas como la agricultura y la pesca, tradicionales 

de la zona.17 Las acciones de la Fundación se realizan principalmente en coordi-

nación con el gobierno local u otros actores a nivel regional y nacional.

2. La Vicepresidencia de Asuntos Externos de Minera Los Pelambres que trabaja 

fundamentalmente en áreas como el mejoramiento de la infraestructura, el ca-

pital social en educación y la erradicación de los campamentos. Esto último, en 

alianza con el programa “Un techo para chile” y el Ministerio de la Vivienda de 

Chile y con los propios trabajadores de la Compañía ayudando a construir las 

nuevas casas, que favorecerán a unas 700 familias de la zona.

3. El voluntariado corporativo. Los trabajadores tienen una labor central en el de-

sarrollo de prácticas de responsabilidad social en la región, a lo que ayuda en 

gran medida el hecho de que por política de la empresa el 60% de sus trabajado-

res sean originarios de la región de Coquimbo y sólo el 40% restante provenga 

de otras regiones del país.

Ya sea por motivación propia o por demandas de la misma comunidad, la empresa 

ha privilegiado un contacto directo con ésta – sin intermediarios – y se ha integra-

do en el diálogo con los operarios, quienes en la práctica son los que más conocen 

los desafíos, la realidad y los posibles costos del trabajo en terreno.

Otro punto en el que se ha hecho hincapié ha sido en la generación de una rela-

ción de confianza con las autoridades, la comunidad vecina y los inversionistas.

La relación con la autoridad ha sido asumida como prioritaria por la Compañía, 

especialmente después de dos vertidos ocurridos el 2007 al río Cuncumén, en 

los que, aunque no hubo daños ambientales, se hizo evidente la necesidad de 

mantener una relación especialmente fluida con el gobierno regional y nacional. 

Sobre todo por los costes que estos hechos tienen a nivel de credibilidad y lo difícil 

que es posteriormente restablecer la confianza. De hecho, Pelambres acaba de 

inaugurar oficinas en la ciudad de La Serena donde se encuentran las principales 

autoridades regionales, en las que habrá representación de las secciones de asun-

tos externos y medio ambiente.

Frente a posibles incidentes como el ocurrido el 2007, la Compañía ha optado por 

autodenunciarse y ha asumido como prioritarios la velocidad de información y la 

existencia de un sistema de información regulado con autoridades y comunidades. 

La forma en que la Compañía opera frente a posibles incidentes ambientales se ha 

17 Entrevista con Flavio Angelini, Gerente de Sustentabilidad y Comunicaciones internas de Minera 

los Pelambres.
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podido evidenciar recientemente ante un incidente táctico ocurrido el 1 de agosto 

de 2009. Ese día se produjo una anomalía en la tubería que transporta el concen-

trado de cobre desde la planta de chacay al puerto de los Vilos, en las cercanías de 

Panguesillo, salamanca.

Según la compañía (Minera Los Pelambres, 2009), una parte del material que 

transportaba se vertió hacia la plataforma del sector y posteriormente a un ba-

rranco cercano, llegando al cauce del río choapa.

“Efectuadas las mediciones correspondientes en ese punto, aguas arriba y aguas aba-

jo, se estableció que los parámetros medidos no presentaban resultados fuera de la 

norma” y la compañía inició una investigación, dio aviso a las autoridades, a la Junta 

de Vigilancia del río choapa y la comunidad, y se iniciaron las labores de limpieza.

No obstante, la Comunidad no quedó conforme con lo planteado por la Compañía 

e iniciaron tomas del terreno y otras medidas, para solicitar compensaciones eco-

nómicas por el daño generado, pues según ellos el incidente inutilizó el abasteci-

miento de agua para esa zona de la región de coquimbo (chile sustentable, 2009).

Finalmente, después de días de conversaciones, la Compañía y la comunidad de la 

zona alcanzaron un acuerdo que terminó con las protestas y se pudieron reanudar 

las actividades de la mina. Dentro de los principales puntos del acuerdo está el 

desarrollo de un Fondo comunitario y el compromiso de la Empresa de reparar los 

posibles daños ambientales.

A nivel interno, un objetivo central ha sido la generación de una nueva cultura de 

sostenibilidad dentro de la compañía, una mirada que considerara las perspecti-

vas medioambiental, social y económica, con el objetivo de desarrollar una mine-

ría moderna desde los grupos de interés y con una participación activa de todos 

los componentes de la compañía. Esto ha implicado un trabajo muy importante 

de capacitación permanente, que considera el cambio cultural en el interior como 

un proceso previo a la conquista externa18. Es así como desde el 2006 se creó un 

grupo a nivel ejecutivo para abordar las principales prioridades de la empresa en 

materia de sostenibilidad.

Esto ha permitido que Pelambres tenga actualmente las certificaciones ISO 9001, 

ISO 14001 y OHSAS 18001.

Otro elemento central ha sido el del gobierno corporativo, en el que participan la fa-

milia Luksic (poseedora del 60%) y los socios japoneses (que detentan el 40% de las 

acciones). Hasta el momento se ha logrado que siempre las grandes decisiones ha-

yan sido adoptadas por consenso, los socios japoneses tienen representantes en la 

operación e incluso una de las reuniones de directorio anuales se realiza en Japón.

18 Entrevista a Flavio Angelini.
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Minera Los Pelambres actúa en coherencia con los principios y estrategias de An-

tofagasta Minerals, pero también genera iniciativas particulares e independientes 

de la gestión global de la empresa y actualmente se encuentra realizando su Pro-

yecto Integral de Desarrollo con un coste de 1000 millones US$, que pretende la 

construcción de obras de potenciación de su negocio y de un depósito de relaves 

en el sector El Mauro.

la construcción de este tranque de relave, que inició sus funciones a principios de 

2009, con un coste de 580 millones US$, ha sido el principal desafío de la empresa 

para su gestión en la zona, un caso emblemático para la Gran Minería chilena por 

su tratamiento a nivel judicial y porque en algún momento su no resolución pudo 

paralizar a la mina Los Pelambres. Por este motivo consideramos necesario pro-

fundizar en este caso y la resolución que se alcanzó:

3.2.1 Caso El Mauro
cronología de los hechos:

• 2001: Pelambres adquiere el predio El Mauro, para la extensión del tranque de 

relave que aumentaba la vida de la compañía de 30 a 50 años.

• 2001 a 2003: se diálogo con organizaciones de la zona y se programaron medi-

das deamortiguamiento. Entre éstas, un embalse de 600.000 metros cúbicos.

• Mayo de 2003: se ingresa el proyecto en el Sistema de Evaluación de Impac-

to Ambiental; ocho meses después, la Comisión Regional del Medio Ambiente 

(cOREMA) de la iV región lo aprueba.

• 30 de noviembre 2005: la Dirección de Aguas autoriza a la empresa a iniciar 

levantamiento del dique.

• 30 de diciembre de 2005: opositores al proyecto presentan una reclamación 

ante la Corte de Apelaciones de Santiago para revocar el permiso de la DGA, 

argumentando que el tranque contaminaba las aguas y afectaba los derechos 

de aprovechamiento de los regantes.

• 3 de noviembre de 2006: la Corte de Apelaciones de Santiago paralizó la construc-

ción al aceptar un recurso de organizaciones del pueblo de caimanes, iV región.

• Pelambres y DGA presentaron un recurso de casación ante la Corte Suprema y, 

a pesar de cuatro recursos de las contrapartes, las obras nunca se paralizaron.

• Mayo de 2008: la empresa acuerda una compensación de 23 millones US$ para 

que los demandantes desistan de sus reclamaciones pues, si no entraba en fun-

cionamiento el Mauro en la fecha acordada, podía ser necesario paralizar el 

funcionamiento de Pelambres.

• Desde fines de 2008 se tramitan tres causas en Santiago y los Vilos para detener 

la operación de El Mauro, dejando sin efecto la compensación acordada. Los 
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demandantes plantean que las personas con las que se llegó a acuerdo no eran 

representativas de la comunidad y que el tranque ha causado molestias, ha pro-

vocado contaminación a las familias que viven cerca y ha tenido filtraciones; por 

lo que los afectados deben ser compensados.

• Junio 2009: La empresa dice que esto es parte del proceso de judicialización de 

los grandes proyectos de inversión en chile, que ya se han rechazado una serie 

de recursos interpuestos contra El Mauro y que lo que se quiere hacer es afectar 

a la compañía y forzarla a negociar.

• Agosto 2009: Pelambres presentó una querella ante el Tribunal de Garantía 

de Los Vilos en contra de cuatro abogados – liderados por Ramón Ossa In-

fante – y el dirigente del Comité de Defensa personal de Caimanes, Cristián 

Flores, por los delitos de acusación o denuncia calumniosa, prevaricación 

de abogado, presentación de pruebas falsas, amenazas y asociación ilícita. 

El argumento de Pelambres es que Ossa, mediante diversas acciones, ha 

obstaculizado la donación de 5 millones US$, como parte del acuerdo que 

suscribió con el agricultor Víctor Ugarte por tierras y derechos de agua ne-

cesarios para construir el tranque. 

Este caso es emblemático por diversos motivos. Primero, porque demuestra los 

desafíos y demandas que deben enfrentar las empresas mineras para trabajar ac-

tualmente en el país; como la existencia de una ciudadanía cada vez más informa-

da de sus derechos y deberes y por tanto más reclamante con las empresas.

Segundo, porque evidencia la desconfianza que existe en determinados sectores 

respecto a la efectividad de la institucionalidad ambiental del país.

Tercero, por el coste que puede suponer para la empresa la judicialización de su 

actividad. Lo que en este caso llevó a Pelambres a negociar, ante el riesgo de tener 

que paralizar sus labores.

3.3 Los Bronces
Esta minera tiene una serie de características que la hacen interesante de analizar 

desde la perspectiva de la responsabilidad social empresarial. Primero, su ubica-

ción geográfica. Esta división está localizada en la Cordillera de los Andes a 3.500 

metros sobre el nivel del mar, sólo a 65 kms de la ciudad de Santiago, en la zona 

central de chile y precisamente la zona más poblada de este país. Esto hace que su 

entorno más inmediato sea fundamentalmente urbano. De hecho lo Barnechea, 

una de las comunas con mayor crecimiento del Gran Santiago, surgió como pueblo 

de servicios de este yacimiento.

No obstante, a lo largo de la labor también se tiene vinculación con zonas rurales, 

específicamente en las zonas de Til Til y Colina.



40

REVisTA DE NEgOciOs iNTERNAciONAlEs

Vol. 3 Nº 3.  Pp. 19 - 50

La responsabilidad empresarial en la Gran Minería en Chile: Los casos de Los Pelambres y Los Bronces
MilET, Paz Verónica

segundo, por su ubicación forma casi una unidad con la División Andina de 

CODELCO que se encuentra a 80 kilómetros de Santiago. Estas dos iniciativas com-

parten un mismo yacimiento, motivo por el cual deben coordinarse en determi-

nadas áreas.

Tercero, Los Bronces pertenece a Anglo American plc., compañía con presencia en 

45 países y que tiene su casa matriz en Londres. Esta empresa no tiene capitales 

chilenos, es una de las principales mineras a nivel mundial y en los últimos años ha 

estado involucrada en un amplio proceso de readecuación interna, con el objetivo 

de generar una actividad más responsable.

Cuarto, Anglo American tiene una importante participación en la producción del 

país y, de acuerdo con el Banco central, al 31 de diciembre de 2007 Anglo Ameri-

can Corporation de Chile Holdings Limitada había invertido en Chile 4.103 millo-

nes de dólares UsA.

Asimismo, de acuerdo con el Informe de Desarrollo sostenible y Estados Financie-

ros de Anglo American Chile (2008), la producción total de cobre de Los Bronces 

fue de 253.792 toneladas durante el año 2008.

Desde la perspectiva de la RSE, Anglo American, tanto para los Bronces como para 

el resto de sus faenas, funciona en dos niveles. En el primero se siguen las direc-

trices entregadas por la compañía a nivel global y, en el segundo se toman en 

consideración las necesidades más específicas a nivel nacional y local; de cara a 

alcanzar una gestión integral que ha permitido que hasta el momento Los Bronces 

tenga las certificaciones ISO 14001 y OHSAS 18001.

Dentro del primer nivel, durante el 2008 Anglo American asumió a nivel global 

una nueva estrategia, “One Anglo”, que pretende aumentar la coordinación y la 

creación de valor entre sus distintas iniciativas a nivel mundial. Los pilares de esta 

iniciativa son: desarrollo sostenible, gestión basada en el valor, optimización de 

activos y talento.

Esta estrategia está en directa relación con la declaración de principios de la em-

presa en el documento “El Buen Ciudadano”, publicado en junio de 2004, en el 

que se plantean como principios elementales de conducta la ética e integridad 

empresarial, la ciudadanía corporativa, afirmando en esencia el respeto por la dig-

nidad y los derechos humanos de las personas y comunidades relacionadas con 

sus actividades, empleo y derechos laborables y la administración de la seguridad, 

la salud y el medio ambiente.

Estos dos pilares One Anglo y el buen ciudadano acuerdan las directrices a seguir 

por Anglo American Chile en sus distintas iniciativas, desde la perspectiva de la 

responsabilidad social y en concordancia con parámetros globales que permitan 

homologar líneas de acción con las que se desarrollan en otros países.
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Esto ha implicado a nivel operativo, por ejemplo, la creación en la filial chilena de 

la gerencia de Excelencia Operacional.

Todo esto se realiza sobre la base del concepto de desarrollo sostenible estableci-

do por Anglo American en torno a cinco pilares fundamentales19:

• Capital financiero

• Capital humano

• Capital social

• Capital natural

• Capital creado por las personas

Desde esta perspectiva, en el ámbito del desarrollo social se ha sugerido mejorar 

la calidad de vida de las comunidades relacionadas a través de diferentes progra-

mas de desarrollo. Éstos fueron evaluados por segunda vez el 2008 utilizando la 

metodología sEAT (Socio-Economic Assessment Toolbox), que fue diseñada por 

Anglo American y se aplica en todas sus operaciones a nivel mundial. En esencia, 

como plantea Beatriz calderón20, “este conjunto de instrumentos permite iden-

tificar los problemas más relevantes de las comunidades vecinas asociadas a las 

operaciones de las empresa y proponer respuestas eficientes para su desarrollo”. 

Es a partir de esta aplicación que se han convenido los programas de acuerdo con 

las necesidades de los vecinos (Anglo American Chile, 2008). 

Cuadro 4: en esencia el proceso seaT II consta de siete pasos

 

Fuente: Reporte de Desarrollo sustentable y Estados Financieros de Anglo American Chile, 2008

19 Entrevista con Marcelo Esquivel, gerente Asuntos Externos Anglo American chile.

20 En su comentario Cómo aprovechar la relación Comunidad– empresa, publicado el 23 de sep-

tiembre de 2009 y localizado en http://blog.latercera.com/blog/bcalderon/entry/c%C3%B3mo_apr-

ovechar_la_relaci%C3%B3n–comunidad. 

Paso I Perfilar la operación de Anglo American.

Paso II Perfil e implicación con la comunidad.

Paso III
Identificar y evaluar los impactos sociales y económicos de la 
operación de Anglo American y problemas de desarrollo claves, 
y evaluar medidas de gestión e inversiones sociales existentes.

Paso IV
Mejorar la administración de impactos socio-económicos y 
problemas durante la operación y clausura.

Paso V Apoyar al desarrollo de la comunidad.

Paso VI Desarrollar un plan de vigilancia y gobierno.

Paso VII
Preparar un informe socio-económico para la comunidad y 
evaluar el proceso sEAT.
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En el caso de los Bronces, específicamente al aplicarse el proceso SEAT II, se iden-

tificaron dos desafíos: primero, abrir más espacios de comunicación directa con la 

comunidad y segundo, fortalecer los vínculos de la compañía con las actividades 

productivas que se desarrollan en la zona y como áreas de influencia las comunas 

de lo Barnechea, Til Til y colina, dentro de la Región Metropolitana (Anglo Ame-

rican Chile, 2008). 

Es a partir de la identificación de estas necesidades y preocupaciones que se es-

tablecen las políticas e iniciativas específicas. Este es el indicador principal que 

guía el diseño por parte de la compañía del trabajo en conjunto con la comu-

nidad, generalmente en apoyo a políticas gubernamentales, aunque también se 

desarrollan iniciativas propias. El objetivo es no generar dependencia sino crear 

mayor capacidad de autonomía y capacidad para mantenerse cuando se termine 

la actividad de la empresa en la zona21. 

Así también se plantea en la revista Minería chilena al abordar la estrategia de 

esta empresa en chile: “Anglo American considera que su rol como vecino de las 

comunidades donde se encuentra no sólo consiste en hacer aportaciones contri-

buyendo a mejorar algunas condiciones locales y particulares, sino que tiene la 

convicción de que es necesario encontrar nuevos modelos que garanticen que la 

contribución de la compañía sea sostenible y entregue herramientas efectivas de 

desarrollo económico y movilidad social entre sus comunidades aledañas. Duran-

te 2008 Anglo American Chile invirtió6 millones US$y proyectan invertir una cifra 

similar este año”(Revista Minería Chilena, 2009). 

Dentro de los programas desarrollados por la empresa que tienen en cuenta a las 

comunas cercanas a los Bronces, destacan el programa EMERgE que ya ha apo-

yado a 2.701 emprendedores. Asimismo, se han realizado iniciativas específicas 

para estas comunas, priorizando áreas como la educación, salud, prevención de 

adicciones, desarrollo comunitario y educación ambiental. 

Esto se evidencia en el blog de cOBA, la corporación cultural de lo Bar-

nechea, que cita algunos proyectos generados y apoyados por esta mi-

nera22: Auspicio de la orquesta juvenil de Lo Barnechea e Infantil de Fare-

llones, financiación de la ampliación del centro lector dependiente de la 

Municipalidad de lo Barnechea, proyecto aprendices, proyecto de prevención 

temprana de la droga y colaboración con el cuerpo de bomberos de lo Barnechea. 

21 Entrevista con Marcelo Esquivel.

22 Blog de COBA, artículo División Los Bronces, de Anglo American Chile: una historia ligada a Lo Bar-

nechea , 26/06/2007.
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Desde la perspectiva interna de la sostenibilidad de los proyectos, temas centrales 

para la compañía durante el último período han sido el uso de los recursos agua y 

energía y la relación con los proveedores. La energía, pues ante la rebaja mantenida 

de las leyes de los minerales, ha aumentado considerablemente el uso de energía 

en la minería. Es por esto que se ha priorizado el desarrollo de equipos que permi-

tan un uso óptimo de los recursos. Esto es una necesidad aún más evidente en el 

proyecto los Bronces, que se encuentra en una zona prioritaria para la conservación 

de la biodiversidad.

El tema de los proveedores es sustantivo, porque éstos deben desarrollar prácti-

cas sostenibles acordes con los estándares de la empresa. Esto está muy en rela-

ción con lo que plantea Georgina Nuñez: “En términos generales, la presencia de 

corporaciones extranjeras en los países de la región ha significado la llegada de 

esquemas y conceptos de gestión ambiental empresarial de países donde la res-

ponsabilidad social está interiorizada por la “ciudadanía corporativa”. Uno de los 

efectos positivos del traslado de experiencias, es que, al contar una empresa con 

una política de gestión ambiental y tener un comportamiento ambiental y social-

mente responsable, éste se extiende a las empresas proveedoras (en su mayoría 

locales) generando con ello el llamado efecto ‘chimenea´” ( Nuñez, 2003).

Las distintas iniciativas que la empresa establezca con la perspectiva de generar 

una gestión más responsablese canalizan a través de tres vías: de la oficina cen-

tral, cuando abordan un nivel común; de Los Bronces, con la división específica, y 

a través de la Fundación Anglo American que se incluye dentro de la Compañía, 

pues no se la ve con intereses propios23. Esto respondería según Soledad Teixido, 

presidenta Ejecutiva de Prohumana, a la experiencia de Minera Escondida con su 

Fundación que adquirió excesiva autonomía y visibilidad y por eso otras mineras 

habrían optado por mantener las Fundaciones en el interior de las empresas.

Aunque los Bronces no ha experimentado incidentes ambientales de enver-

gadura, sí ha sufrido algunos de menor alcance dentro de la tipología confec-

cionada por Anglo American. Esta compañía los divide en tres niveles. El 1 es 

el impacto menor, con efectos de corto plazo; el 2 es impacto moderado, con 

efectos a medio plazo y el 3es impacto significativo, con efectos a largo pla-

zo. En 2008 se produjeron 28 incidentes nivel 1, dos de ellos en Los Bronces. 

El año 2007 no se constataron incidentes ambientales pero el año anterior 

se produjo un incidente con el transporte de pulpas y relaves en el trayecto 

Los Bronces– Las Tórtolas. Esta última planta es la que ha generado mayores 

rechazos por parte del sector ambientalista por el potencial de infiltración. 

 

23 Entrevista con Jorge Poblete, Gerente de Fundación Anglo American.
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El año 2008 también los Bronces tuvo que pagar una multa ambiental por 

mantener en funcionamiento un secador moly durante un episodio de pre-

emergencia el 2007.

Un desafío que enfrentarían los Bronces y su vecina División Andina sería, desde 

la perspectiva medioambiental, el de los glaciares de roca. Un estudio del acadé-

mico Alexander Brenning, de la Universidad de Waterloo, Canadá, alertó sobre la 

pérdida, entre 1990 y 2005, de 21 millones de metros cúbicos equivalente en agua 

congelada, debido a las faenas de los Bronces y la División Andina de cODElcO. 

Anglo Chile respondió señalando que “no existe riesgo de seguridad o problemas 

de estabilidad del glaciar de roca y tampoco posibilidad de afectar a la calidad del 

agua de la cuenca del Mapocho, dado que la actividad de los Bronces no ierte 

afluentes de aguas hacia los cursos naturales” (La Nación, 2008).

En diciembre de 2007 se iniciaron los trabajos del Plan de Desarrollo Los Bronces, 

que considera una inversión entre 2.200 y 2.500 millones US$ y tiene como obje-

tivo la construcción de una serie de instalaciones para aumentar la producción de 

cobre fino a 400.000 toneladas por año. Aunque este proyecto se ha visto retra-

sado como consecuencia de la crisis económica internacional, se espera su puesta 

en marcha para el segundo semestre del 2011.

Este plan de desarrollo es complementario con el anuncio de Anglo American, el 

1 de agosto de 2009, del descubrimiento de dos yacimientos de gran tamaño en 

las cercanías de Los Bronces que en conjunto suman recursos calculados en 2.100 

millones de toneladas de mineral. El primero, los sulfatos, se encuentra a seis 

kilómetros al sur de los Bronces y el segundo, San Enrique Monolito, adyacentes 

contiguo a la mina Los Bronces (La Tercera, 2009). Esta última, más los nuevos 

descubrimientos y su vecina la División Andina de CODELCO, constituyen el mayor 

distrito minero del mundo.

Estos descubrimientos podrían interesar también a la estatal chilena que tiene 

una opción de compra del 49% de Anglo American Sur– que incluye Los Bronces–, 

que se activa cada tres años ( El Mercurio, 2009).
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4. Conclusiones
La RSE se ha insertado gradualmente en la práctica empresarial chilena y sin duda 

un sector que destaca en esta perspectiva es la minería. Por necesidades internas 

y externas, las compañías mineras han debido asumir una gestión integral res-

ponsable. No obstante, a nivel global aún falta por avanzar en dos líneas: en la 

aplicación de prácticas responsables en la mediana y pequeña minería y en el área 

gubernamental. Tanto las empresas como las organizaciones de la sociedad civil 

hacen patente la escasez de incentivos del gobierno que fomenten el desarrollo 

de políticas de RSE.

Dentro de las iniciativas más destacadas en la Gran Minería se encuentran las 

analizadas en este estudio, los Pelambres y los Bronces, que a pesar de sus dife-

rencias y especificidades están en un proceso similar de avance hacia una gestión 

más responsable y enfrentan amplios y variados desafíos.

Al comparar ambas experiencias se evidencia que uno de los desafíos fundamen-

tales de ambas iniciativas es su ubicación geográfica. El proyecto de Antofagasta 

Minerals está en una zona fundamentalmente agrícola – sin tradición minera – y 

tiene dentro de sus 120 kilómetros de extensión cordillera, valle y costa; mientras 

la mina de Anglo American está localizada muy próxima a Santiago, el principal 

centro poblado de chile. Ambas por lo tanto quedan fuera de la zona de desa-

rrollo del clúster minero – el norte grande – y afrontan peticiones de las comuni-

dades cercanas bastante diferentes a las que deben hacer frente otras empresas 

mineras que están situadas en una de las zonas más áridas del mundo y con una 

baja concentración poblacional.

Sin duda para Pelambres ha sido bastante más difícil su vinculación con las co-

munidades aledañas. Ha experimentado permanentes avances y retrocesos en 

el acercamiento con sus vecinos. Una serie de incidentes ambientales han mina-

do la confianza de éstos y la empresa ha tenido que generar permanentemente 

nuevas vías de acercamiento. En esto ha tenido un rol central la Fundación Los 

Pelambres, que ha dado bastante publicidad a su trabajo en la zona, y los traba-

jadores de la empresa, ya que un 70% de ellos son originarios de la región dónde 

se localiza el yacimiento.

Anglo American no ha tenido las mismas dificultades pues el trabajo en los Bron-

ces lleva mayor tiempo – a través de otras empresas mineras, sólo el 2002 Anglo la 

adquiere – y su gestión está muy vinculada con la comuna que está más próxima 

a ella, Lo Barnechea. Sí ha tenido algunas dificultades por accidentes ambientales 

menores en la zona de Colina y Til Til. A diferencia de Pelambres, esta compañía 

no ha dado publicidad al trabajo de su Fundación, que ha quedado incluída dentro 

de la dinámica de la empresa. sin embargo, esto no implica que haya optado por 
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dar menor exposición a las actividades que desarrolla desde la perspectiva de la 

RSE, al contrario, hace ya algún tiempo viene realizando una activa campaña de in-

formación que da cuenta de su gestión en este ámbito y, como su público objetivo 

se encuentra en la zona más poblada de Chile, sus actividades tienen asegurado 

un importante nivel de visibilidad. 

Pelambres, por su parte, concentra buena parte de sus actividades en la IV región 

y en la zona más próxima al yacimiento.

Ambas compañías son activas en la adecuación de sus gestiones a estándares in-

ternacionales y en la participación en iniciativas de promoción de la RSE, pero des-

de perspectivas distintas. Mientras Anglo American Chile está inserta en una diná-

mica más global, como parte de una empresa con representación en 45 países y 

que ya hace un tiempo está involucrada en un proceso general de transformación, 

Pelambres es parte de Antofagasta Minerals que cuenta mayoritariamente con 

capitales chilenos y que sólo recientemente ha optado por iniciar su incursión a 

nivel internacional. Así mismo, esta empresa, a pesar de ser promotora a nivel 

interno y externo de la RsE, a diferencia de Anglo no ha suscrito el Pacto global 

de Naciones Unidas.

Elementos comunes dentro de los desafíos que enfrentan ambas empresas en 

el desarrollo de una gestión sostenible son los temas de los recursos hídricos y 

la energía. De hecho, Antofagasta Minerals está explorando distintas alternativas 

de desalinización de agua de mar para ocuparla en sus trabajos y Anglo American 

está analizando distintas opciones para hacer un uso más efectivo del agua. Por 

otra parte, la energía es un tema central en un país como chile, excesivamente 

dependiente en cuestión energética y ya las empresas mineras han solicitado al 

gobierno que explore la alternativa de la energía nuclear; lo que ha generado el 

rechazo de sectores ambientalistas.

La perspectiva de las empresas analizadas respecto a estos desafíos se enmarca 

dentro de la conceptualización de desarrollo sostenible que describe un rango de 

buenas prácticas en el manejo de temas de salud, seguridad, medioambiente y 

comunidad. Entre estas prácticas están:

• Adopción de una filosofía más allá del cumplimiento por parte de las empresas 

y de las situaciones individuales.

• Fuerte enfoque en la eficiencia del uso de los recursos y la minimización de los 

residuos.

• Gestión responsable del medioambiente natural.

• Política de cierre de minas que apunta a dejar un legado ambiental y socialmen-

te positivo a largo plazo.

• Práctica de manejo responsable y seguro de la fuerza de trabajo.
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• Sensibilidad frente a las preocupaciones de la comunidad local junto con el 

compromiso de avanzar en el largo plazo, desde el punto de vista social y eco-

nómico, en el bienestar de las comunidades afectadas por la minería.

• Inclusión de consideraciones económicas, sociales y medioambientales en el 

proceso colectivo de decisiones (Bereton, 2004).

Estos son los elementos en los que existe coincidencia en la minería chilena. los 

temas prioritarios que plantea este sector, desde la perspectiva de la RSE, son los 

recursos hídricos y energéticos, un funcionamiento sostenible de los proveedores 

y la necesidad de generar una cultura de la responsabilidad empresarial en los 

distintos sectores del sistema productivo. 

No obstante, la Minería chilena enfrentará desafíos mayores con la incorporación 

de Chile a la OCDE y la puesta en marcha de una nueva normativa ambiental en 

el país; procesos paralelos al cambio de modelo que ha supuesto la incorporación 

de la RsE en la cultura laboral, y que deberían generar un proceso más profundo 

de readecuación de su gestión.

En esencia, se debe hacer frente a nuevas demandas a nivel externo e interno. la 

gestión responsable ha sido utilizada como una señal de que Chile, y su sector mi-

nero en particular, están en condiciones de desarrollar una incorporación efectiva 

y responsable a nivel internacional, pero aún falta por avanzar para responder a 

estándares superiores.

Por otra parte, a nivel interno, existe una ciudadanía más informada de sus nece-

sidades y sus derechos y en el caso el Mauro– que se planteó al analizar el caso de 

Los Pelambres– se ha evidenciado que se han incrementado sustantivamente las 

exigencias de los accionistas vinculados al sector minero y que éste deberá seguir 

trabajando activamente en la mejora de su gestión.
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Anexo: Directrices de la OCDE 
para las empresas multinacionales

1. contribuir al desarrollo sostenible generando progreso económico, social y ambiental.

2. Respetar los derechos humanos de las personas afectadas por sus actividades, 

en conformidad con las obligaciones y compromisos internacionales del go-

bierno de acogida. 

3. Estimular la generación de capacidades locales mediante una cooperación es-

trecha con la comunidad local, incluídos los sectores empresariales locales, 

desarrollando al mismo tiempo las actividades de la empresa en los mercados 

interiores y exteriores de una manera compatible con la necesidad de prácti-

cas comerciales saludables.

4. Fomentar la formación del capital humano, particularmente mediante la creación 

de oportunidades de empleo y el ofrecimiento de formación a los empleados.

5. Abstenerse de buscar o aceptar exenciones no contempladas en el marco legal 

o reglamentario relacionadas con el medioambiente, la salud, la seguridad e 

higiene, el trabajo, la fiscalidad, los incentivos financieros u otras cuestiones.

6. Apoyar y defender unos correctos principios de gobierno empresarial y desa-

rrollar y aplicar buenas prácticas de gobierno empresarial.

7. Desarrollar y aplicar prácticas de conducta y sistemas de gestión eficaces que 

promuevan una relación de confianza recíproca entre las empresas y las socie-

dades en las que ejercen su actividad.

8. Promover el conocimiento por los empleados de las políticas empresariales 

y su conformidad con ellas mediante una difusión adecuada de las mismas, 

incluso a través de programas de formación.

9. Abstenerse de tomar medidas discriminatorias o disciplinarias contra los tra-

bajadores que elaboren de buena fe informes para la dirección o, en su caso, 

para las autoridades públicas competentes, acerca de prácticas contrarias a la 

ley, a las Directrices o a las políticas de la empresa.

10.Alentar, cuando sea factible, a los socios empresariales, incluídos proveedores 

y subcontratistas, para que apliquen principios de conducta empresarial com-

patible con las Directrices.

11. Abstenerse de cualquier injerencia indebida en actividades políticas locales.
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