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Introducción1

Desde mediados de los años 90 del pasado siglo, la 
economía mundial viene experimentando un verdadero 
renacimiento de la minería que ha contribuido a hacer 
posible el proceso de globalización y crecimiento de las 
últimas décadas (Reichl, Schatz, Zsak, 2016). En efecto, la 
economía mundial ha demandado todo tipo de productos 
mineros, especialmente los conocidos como “minerales 
críticos”, incentivando la reapertura de cuencas mineras 
ya conocidas, así como la búsqueda de nuevos yacimien-
tos (Pérez-Cebada and Beltrán Muñoz, 2020). La industria 
minera ha respondido a este reto y, aprovechando las in-
novaciones científicas, tecnológicas y organizativas, se ha 
lanzado a incrementar la producción, primero en las áreas 
periféricas de la economía mundial y, a continuación, in-
cluso en algunas zonas de la Europa occidental, si bien ésta 
ha caído desde 2000 si tenemos en cuenta el continente en 
su totalidad (Humphreys 2010; Tiess, 2010; Xu et al., 2020). 
Por supuesto, las políticas de liberalización comercial im-
plementadas durante este proceso de globalización han 
coadyuvado a este fenómeno de remineralización (García 
de la Cruz, 2008; OECD, 2010; Rodrik, 2011; Michie, 2019; 
Requeijo, 2021). El resultado de este proceso ha sido que 
la producción minera mundial ha pasado de 9.332.929.816 
toneladas métricas en 1984 a 17.209.977.985 t. metr. en 

1 Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades del Gobierno de España a través de los Proyectos PGC2018-
097817-B-C31 and PGC2018-097817-B-C32

2020 (18.016.028.649 en 2019)2, y los precios se han mul-
tiplicado por 1,56 en términos reales en el mismo periodo 
(World Bank Database, see figures 1 and 2).

Sin embargo, este aumento de la producción minera 
global también ha incrementado los conflictos sociales, 
políticos y ambientales derivados del impacto que tienen 
las actividades mineras, no solo en los países en vías de 
desarrollo, sino también en los avanzados (Suárez Llanos, 
1996; Bridge, 2004; Pérez de Perceval, López-Morell, and 
Sánchez Rodríguez, 2006; De Echave et al., 2009; Bebb-
ington, 2012; Scheidel and Sorman, 2012; Bebbington and 
Bury, 2013; Saade Hazin, 2013; Kirsh, 2014; Sánchez, Espi-
nosa and Eguiguren, 2016; García Viniegra, 2017, Falleti 
and Riofrancos, 2018; Gudynas, 2018, Temper et al., 2018; 
Villamayor-Tomas and García-López, 2018; Valderrey Villar, 
and Lemus Delgado, 2019; Scheidel et al., 2020; Arbole-
da, 2020). Además, la actividad minera no solo tiene con-
secuencias en el corto plazo, sino que sus efectos, tanto 
desde el punto de vista físico-ambiental como del social y 
económico e, incluso, del antropológico (la cultura), suelen 
extenderse en el tiempo y dejan profundas cicatrices en el 
territorio, algunas positivas pero muchas otras negativas 
(Le Cain, 2019; Mononen et al., 2022).

Por supuesto, estos efectos no son exclusivos de la mi-
nería contemporánea, sino que se han producido a lo largo 
de la historia del sector. De hecho, muchos historiadores 
ambientales consideran que existe una considerable vin-
culación entre los problemas generados por este tipo de 
actividades en el pasado y los actuales (Guimaraes, 2013; 
Pérez Cebada, 2014; Guimaraes y Pérez-Cebada, 2016; Pé-
rez-Cebada, 2016; Machado, 2020).

2 https://www.world-mining-data.info/?World_Mining_Data___Data_Section.
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El monográfico que se presenta indaga en las conse-
cuencias sociales, económicas, políticas y ambientales de 
la actividad minera en diferentes momentos de la historia 
de un sector con enorme relevancia para el conjunto de 
la economía. Su origen se sitúa en la sesión que el Wor-
king Group “Labour in Mining”, integrado en la European 
Labour History Network (ELHN), y los proyectos de investi-
gación coordinados titulados “Historia social de la minería 
española contemporánea” (PGC 2018-097817-B-C31, PGC 
2018-097817-B-C2 y PGC 2018-097817-B-C33), financiados 
por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
del Gobierno de España, organizaron en la III European 
Labour History Network Conference, celebrada en Ámster-

dam en 2019. En dicha sesión, con formato doble, se pre-
sentaron diez comunicaciones, de las que seis se publican 
en este special issue en forma de artículo de investigación.

Si bien el marco temporal y geográfico de la sesión es-
tuvo abierto a cualquier periodo de la historia y a cualquier 
ámbito geográfico, la mayor parte de las comunicaciones y, 
por tanto, de los artículos que integran este número, hacen 
referencia a cuencas europeas durante los siglos XIX y XX. 
En ellos, se abordan los cambios, conflictos y relaciones en-
tre la actividad minera y los espacios en los que ésta tenía 
lugar, los flujos migratorios provocados por ella, los merca-
dos de trabajo que generaba, las relaciones laborales que 
producía, los procesos de urbanización en torno a ella, las 

Gráfico 1. Producción minera mundial, 1984-2020 (millones de toneladas) 

Gráfico 2. Índice mundial de precios reales de metales y minerales, 1960-2020 (2010=100)

Fuente: elaboración propia a partir de World Mining Data (https://www.world-mining-data.info/?World_Mining_Data___Data_Section).

Fuente: elaboración propia apartir de World Bank Database (https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets).
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formas de producción y de organización de las compañías, 
etc. Por supuesto, estas interacciones y fenómenos se tras-
ladaban también a los lugares en los que la producción 
minera se procesaba y daba lugar a inputs para otros sec-
tores económicos, e incluso a los que finalmente usaban o 
disponían de los mismos. Es decir, se producía una transfe-
rencia de estos problemas al resto del sistema económico. 
Esta cuestión, sin embargo, queda fuera de este número y 
será la base de líneas de investigación futuras.

En el caso que nos ocupa, las consecuencias negativas, 
en sentido amplio, que tiene la minería en las áreas de ex-
tracción han sido históricamente ocultadas por los benefi-
cios que la actividad y los productos mineros generaban al 
conjunto de la economía. Sin embargo, desde los años 90 
han fructificado diversas investigaciones que profundizan 
en estos problemas, y es aquí donde se enmarcan los tra-
bajos que a continuación se presentan3.

Minería y desarrollo económico

Las sustancias minerales, metálicas y no metálicas, han 
sido desde el Neolítico inputs básicos para que el sistema 
económico dispusiese de herramientas y utensilios, pri-
mero, y maquinaria, después, y pudiese experimentar una 
acumulación de factor capital, con los subsiguientes efec-
tos en la productividad y en la facilitación de la vida de las 
personas. De esta manera, los recursos naturales en gene-
ral, y los productos mineros en particular, han constituido 
un elemento fundamental del crecimiento y el desarrollo 
económico y, también, en cierta medida, del social, cultural 
y político, a lo largo de la historia de la humanidad (Horn-
borg, McNeill y Martínez Alier, 2007; Wrigley, 2010). La co-
rrelación existente tanto en el largo como en el corto plazo 
entre la evolución de la coyuntura de la economía y de este 
sector refuerzan la idea de la importancia de la minería en 
el desarrollo (Martínez Alier y Schlüpman, 1991).

En efecto, muchos autores han considerado que, a 
nivel global, la minería ha influido en el crecimiento y el 
desarrollo económico, especialmente desde la industriali-
zación (por ejemplo, Deane, 1965, Braudel, 1973, Wright, 
1990, Escudero, 1998, o, más recientemente, Pérez de Per-
ceval, López-Morell y Sánchez Rodríguez, 2006; Allen, 2009 
o van der Ploeg, 2011). Otros, en cambio, han defendido 
que el papel de los productos mineros no ha sido tan im-
portante y que otros factores han sido más determinantes 
(Mokyr, 1976, 2009; McCloskey, 2010). La contribución del 
sector al desarrollo de las zonas en las que se ha desen-
vuelto ha sido objeto de una larga discusión académica. 
Por un lado, disponer de recursos naturales imprescindi-

3 Estados de la cuestión acerca de los efectos medioambientales y sociales 
de la minería metálica y no metálica en González de Molina y Martínez Alier 
(1993), Pérez-Cebada, 2014, Aznar-Sánchez, García-Gómez, Velasco-Muñoz y 
Carretero-Gómez (2018) y en Aznar-Sánchez, Velasco-Muñoz, García-Gómez y 
López-Serrano (2018).

bles para la producción de bienes de consumo y de capital 
amplía las posibilidades de incremento del bienestar en el 
corto plazo y, por otro, su papel como inputs del desarrollo 
tecnológico contribuirían al incremento de la productivi-
dad y del bienestar en el largo plazo (Chandler, 1972. More 
recently, Keay, 2007; Allcott y Keniston, 2014 or Fernihough 
y O’Rourke, 2021). Además, la actividad minera aumenta-
ría los salarios en la zona, generaría empleo, atraería tra-
bajadores y conocimiento e incrementaría la demanda de 
bienes y servicios (Black, McKinnish y Sanders, 2005). Final-
mente, el crecimiento minero en una zona contribuiría a 
la llegada de inversiones e infraestructuras, a la difusión 
de tecnología y de formas de organización y producción, 
aumentaría la productividad interindustrial e impulsaría 
efectos de aglomeración (Michaels, 2011).

Por la otra cara de la moneda, una región centrada en 
la explotación de sus recursos naturales mineros podría 
impedir el desarrollo de otros sectores en el corto plazo y 
frenar su crecimiento en el largo (Muñoz Roldán, Roldán 
López y Serrano Martínez-Estéllez, 1976; Sachs y Warner, 
2001; Glaeser, Kerr y Kerr, 2015). Además, los altos costes 
de los factores de producción, absorbidos por la minería, 
expulsarían emprendedores, y los altos precios podrían 
afectar al bienestar de la población local. Muchos autores 
han llegado a hablar de la existencia de una “maldición de 
los recursos naturales” (Prebisch 1950; Amin 1974; Ducoing 
y Perez Cajías 2021).

 Algunos autores apuntan a la relevancia del papel de 
las instituciones en el ámbito de la ordenación y planifica-
ción de la explotación minera, este sería fundamental para 
que una sociedad pudiese aprovechar las disponibilidades 
de productos mineros en su territorio para desarrollarse 
tanto en el corto como en el largo plazo (Mehlum, Moene 
y Torvik, 2006). Y también resultan determinantes las tec-
nologías utilizadas en la actividad y su aprovechamiento, 
así como el uso que se dé a los ingresos generados por la 
misma.

La relación entre la disponibilidad de recursos natura-
les y, específicamente, de los mineros, en la localización de 
las industrias ha dado lugar a otro de los grandes deba-
tes de la historia económica. Algunos especialistas en la 
industrialización afirman que ésta, al depender de recur-
sos mineros como el carbón o el hierro, se desarrolló en o 
cerca de las cuencas de estos productos, y que ésta tuvo 
más problemas para consolidarse en aquellos lugares en 
los que no existían estos recursos (Wrigley, 1961; Pollard, 
1981; Bardini, 1997; Crafts y Mulatu, 2006; Crafts y Wolf, 
2014). Otros autores consideran que la localización de las 
industrias no dependió de la existencia de estos recursos 
naturales y mineros (Mokyr, 1976, 1983; Wolf, 2007; Clark 
y Jacks, 2007; Klein y Crafts, 2012) o que solo lo hizo en 
determinados momentos (Martínez-Garralaga, 2012). Por 
ejemplo, Matheis (2016) afirma que el incremento de la 
producción de carbón contribuyó al crecimiento económi-
co de Estados Unidos en el corto plazo, pero que no lo hizo 
a largo plazo.

Son varios los determinantes y condicionantes de la 
actividad minera. La característica de recurso natural no 
renovable hace que, por supuesto, el primero sea la exis-
tencia del mineral, su cantidad (y calidad) y el ritmo de 
agotamiento. El comportamiento de la demanda y de la 
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economía en general han influido, y continúan haciéndolo, 
en la mayor o menor actividad en el sector (Lynch, 2002). 
Hasta el siglo XVIII, la actividad minera estuvo condicio-
nada por la disponibilidad de fuentes de energía para la 
extracción del producto, principalmente madera, utilizada 
como combustible y para la construcción de estructuras; 
agua, que movía la maquinaria; y, especialmente, la fuer-
za de los animales y personas que trabajaban en las cuen-
cas (Wrigley, 1988, 2010). Únicamente cuando en un área 
podían concentrarse en cantidad suficiente estas fuentes 
de energía para explotar a cierta escala depósitos de mi-
nerales de mena se producía la aparición de una región 
minera estable. Evidentemente, la tecnología también ju-
gaba un papel muy significativo en el sector, pues definía 
la viabilidad o no de la explotación y la profundidad de las 
aplicaciones del producto y sus derivados. Finalmente, la 
capacidad de financiación de los proyectos de explotación 
ha sido tradicionalmente otro de los determinantes de la 
minería.

Por su utilización en orfebrería y su función como dine-
ro, el oro y la plata fueron ampliamente explotados, pero 
también, por sus múltiples aplicaciones y posibilidades 
de aleación, el cobre, el estaño, el plomo, el mercurio o el 
hierro fueron los minerales más extraídos en la antigüedad 
(Vázquez de Prada, 1988). Distintas sociedades mostraron 
capacidad para reunir energías tradicionales en yacimien-
tos de interés económico que fueron explotados durante 
siglos (Uadi Hammamat, valle de Timna, Uadi Sikait, Lau-
rion, Rio Tinto, Almadén, Las Médulas, Três Minas, Charter-
house, Mendip, etc.). Durante la Edad Media, grandes áreas 
mineras a nivel global fueron explotadas en Centroeuropa 
(Silesia, Harz, Bohemia, etc.), Serbia, Bosnia, Suecia y Gran 
Bretaña y, ya en la Edad Moderna, en Potosí (entre otros 
lugares en los que se constituyeron colonias de los Impe-
rios europeos). El gran cambio en el sector, como es bien 
sabido, se produjo con la industrialización, que supuso el 
paso de una economía de base energética orgánica a una 
de base inorgánica (Landes, 2003; Cipolla, 2020). La aplica-
ción a las actividades mineras de la energía proporcionada 
por el vapor, tanto en el desagüe de las galerías como en el 
transporte del mineral, supuso el fin del estrangulamiento 
energético característico de la etapa anterior, lo que a su 
vez permitió incrementar la productividad, explotar nue-
vos yacimientos y profundizar en los ya existentes y, por 
supuesto, aumentar la producción mundial para responder 
al incremento de la demanda de minerales que se había 
producido con la Revolución Industrial. Posteriormente, la 
electricidad supuso una vuelta de tuerca en este proceso 
(McNeill, 2000).

En el nuevo modelo capitalista-industrial, el core del 
sistema económico mundial se encontraba en la Europa 
noroccidental y en los Estados Unidos, de manera que 
mientras estos países producían bienes elaborados para 
el mercado global, la Europa periférica primero, y el resto 
del mundo después, suministraban materias primas a este 
núcleo industrial (Badía-Miró, Pinilla y Willebald, 2015). En 
este sistema, los productos mineros constituían un ele-
mento fundamental y son tal vez el mejor ejemplo de evo-
lución económica de frontera, de forma que la explotación 
de estos recursos naturales se hacía cada vez más lejos del 
core y en los sucesivos lugares de extracción se replicaban 

las prácticas productivas, laborales y medioambientales 
utilizadas en las explotaciones precedentes (Nadal, 1975; 
Sánchez Picón, 2001, Martínez-Soto, Pérez de Perceval y 
Martínez Rodríguez, 2022). Incluso, en muchas ocasiones, 
la necesidad que tenían las nuevas regiones por desarro-
llarse y el menor control de las autoridades hacía que los 
métodos utilizados en ellas fuesen todavía llegasen a ma-
yores extremos (Bridge, 2004).

La minería y sus efectos ambientales y sociales

A lo largo de toda la historia de la minería preindustrial 
el estrangulamiento energético determinó la evolución 
del sector, de manera que los yacimientos se ponían en 
funcionamiento o dejaban de estarlo en función de la dis-
ponibilidad de elementos como la madera o el agua. Así, 
cuando los bosques que circundaban las minas desapare-
cían, la actividad minera solía paralizarse. Sin embargo, el 
impacto en el medio ambiente no era un factor tenido en 
cuenta si no amenazaba la producción, y mucho menos las 
consecuencias sociales o culturales (Hays, 1959). Muchos 
de los trabajadores mineros de la época preindustrial se 
encontraban en régimen de esclavitud o semi-esclavitud, 
y otros solían ser reos de la justicia (Pérez Sáenz de Urturi, 
1985; González Román y Rodríguez Neila, 2000). Aquellos 
que eran trabajadores sufrían unas condiciones laborales 
muy duras que únicamente eran compensadas parcial-
mente por los salarios que recibían (Sánchez Picón y Pé-
rez de Perceval, 1999; Arenas Posadas, 2006; Escudero y 
Pérez Castroviejo, 2010; Pérez de Perceval, Martínez Soto 
y Sánchez Picón, 2013; Martínez Soto, Perez de Perceval 
y Martínez Pérez, 2017; Pérez de Perceval, Martínez-Soto, 
García-Gómez, 2020). Las comunidades de los hinterlands 
de las cuencas solían perder muchas de sus costumbres y 
tradiciones e incorporaban otras, que se mezclaban con 
las que se lograban mantener, de manera que la cultura 
primigenia se veía modificada (Shifflett, 1991; Escudero y 
Barciela, 2012; Escudero, García Gómez y Pérez Castroviejo, 
2016). Por supuesto, la deforestación avanzaba sin control 
alrededor de las zonas mineras, los ríos eran contamina-
dos por los subproductos que se generaban, los mineros 
sufrían condiciones de trabajo deplorables y la población 
se hacinaba en las ciudades y poblados mineros sin que, 
muchas veces, actuase el sector público para solucionar los 
problemas de salud que se producían, por poner tan solo 
algunos ejemplos de los efectos medioambientales, labo-
rales y de salud que tenía la actividad minera.

Existen múltiples indicios de la existencia de proble-
mas ambientales y sociales en la minería de la antigüedad 
(Hughes, 1975, 2004; Jones, 1980; Vaquerizo, 1994; Ortiz 
Mateo, 2004; Cano Sánchiz, 2009; Preunkert et al. 2019). Sin 
embargo, no es hasta el siglo XVIII cuando tenemos cons-
tancia documental de la existencia de una elevada contes-
tación social ante estos problemas (Clapp, 1994; Newell, 
1997; Reynard, 2002; Pérez-Cebada, 2006, 2014; Martínez 
Alier, 2007; Chastagnaret, 2017).
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En este sentido, las consecuencias negativas del de-
sarrollo económico durante la industrialización han sido, 
y siguen siéndolo, muy bien estudiadas en las ciudades 
industriales, pero no tanto en las zonas mineras. Para las 
primeras, existe un cierto consenso en que la industriali-
zación fue positiva en el largo plazo, de manera que la po-
blación que las habitaba mejoró sus ingresos y su nivel de 
vida, mientras que, en el corto plazo, hubo problemas que 
empeoraron el bienestar debido no tanto a la caída de los 
elementos crematísticos del nivel de vida, si no a los ele-
mentos no monetarios del mismo. El desarrollo de la indus-
tria y el crecimiento urbano asociado al mismo dio lugar 
a un fenómeno conocido como “urban penalty”, que hace 
referencia a la peor evolución que experimentó el nivel de 
vida de la población de las ciudades frente al de los habi-
tantes de las áreas rurales (Escudero y Nicolau, 2014). Este 
término fue utilizado en primer lugar por Kearns (1988) 
para referirse a la mayor mortalidad de las ciudades con 
respecto al campo durante la industrialización.

Las áreas mineras debieron sufrir los problemas de la 
industrialización por partida doble, pues por un lado mos-
traron tasas de crecimiento de la población muy elevadas 
en periodos muy pequeños de tiempo, lo que las expon-
dría a los efectos perniciosos de una urbanización caótica 
y anárquica y, por tanto, a la mayoría de las dificultades 
de las ciudades industriales, y, por otro lado, tendrían los 
problemas ambientales, laborales, sociales y de salud que 
generaba la producción minero-metalúrgica en sí misma, 
más intensos que los de las industrias urbanas (Clements, 
2003, Navarro Ortiz, Martínez Soto y Pérez de Perceval, 
2004; Martínez Soto y Pérez de Perceval, 2010; Escudero, 
García-Gómez, Martínez-Soto, 2019).

El impacto de la minería en las áreas en las que esta 
actividad se iba desarrollando, cada vez más alejadas del 
core económico, tuvo dos grandes fases durante el perio-
do de la industrialización que coincidieron con las dos eta-
pas en las que suele dividir la Revolución Industrial (Pérez-
Cebada, 2014). Así, en la primera, fue Gran Bretaña y los 
llamados first comers quienes habrían experimentado los 
problemas del desarrollo minero. En efecto, las incipientes 
industrias y las crecientes ciudades de Gran Bretaña, pri-
mero, y Francia, Bélgica o Países Bajos, después, requerían 
productos como el carbón, el hierro, el cobre, el plomo, 
el azufre, el zinc y otros, que fueron suministrados desde 
cuencas existentes en estos países o en otros próximos. 
Así, desde finales del siglo XVIII y, especialmente, durante 
el XIX, se produjeron problemas sociales y ambientales en 
lugares como el valle de Swansea, el Lancashire, el Ruhr, la 
Columbia británica o el Ródano (Clapp, 1994; Bruggemeier, 
1994; LeCain, 2009; Evans y Miskell, 2020). Dado el carácter 
de recurso natural no renovable, las menas fueron agotán-
dose en dichos países o fueron dejando de ser viables téc-
nicamente o rentables económicamente, lo que hizo que 
la explotación se alejara “concéntricamente” del núcleo 
industrial (Chastagnaret, 1999). En estos países, más atra-
sados económicamente, la minería ejerció un papel funda-
mental, pues permitía obtener las divisas necesarias para 
adquirir productos de los países líderes y, a su vez, adqui-
rir la tecnología con la que industrializarse. Sin embargo, 
comenzaron a replicarse en ellos los problemas que ya se 
habían producido en los países pioneros de la industria-

lización, agravados en muchas ocasiones por la lentitud 
y la laxitud con la que se aprobaban y aplicaban legisla-
ciones laborales y ambientales (Silva, 2013; Pérez-Cebada 
y Guimaraes, 2017). La segunda etapa se habría desarro-
llado durante la segunda industrialización y la globaliza-
ción económica que se produjo desde circa 1870. En ella, 
la industrialización se difundió por Europa y Norteamérica, 
y países como Estados Unidos, Alemania o Japón fueron 
ganando posiciones en el liderazgo económico mundial, 
mientras que la “periferia económica” aportó productos 
agrarios, materias primas y recursos naturales, muchas 
veces con términos reales de intercambio desfavorables 
(Clark, O’Rourke y Taylor, 2008; Williamson, 2012). La re-
volución de los transportes y los desarrollos tecnológicos, 
organizativos, financieros e institucionales que se produje-
ron desde entonces permitieron que la actividad minera se 
alejara todavía más de la Europa noroccidental para conti-
nuar satisfaciendo una demanda en crecimiento y superar 
el agotamiento de los yacimientos, esquivar los problemas 
de viabilidad técnica y/o económica de las minas europeas 
y estadounidenses, reducir los costes y, también, burlar las 
primeras normativas aprobadas en los países industriales 
(Harvey, 1981; Dobado, Gómez Galvarriato y Márquez, 
2007; Broder, Pérez de Perceval, Sánchez Rodríguez y Mar-
chán Sanz, 2015). Así, durante la primera globalización del 
capitalismo se explotaron depósitos en todos los continen-
tes, incluida Europa, a través de compañías que, en muchas 
ocasiones, eran de origen europeo o estadounidense y que 
“exportaban” a los nuevos países productores de minerales 
sus formas de organización, producción, tecnología y, por 
supuesto, los problemas medioambientales, laborales y 
sociales (Smith, 1993; Lawrence y Davies, 2014; García-Gó-
mez y Pérez-Cebada, 2020). La demanda en ascenso exigía 
aumentar la producción y la productividad minera y, por 
tanto, incrementar el aprovechamiento de las economías 
de escala, lo que a su vez requería mejoras tecnológicas y 
de producción (Derry y Williams, 1986; Mokyr, 1993; Davey, 
1996; Bruland, 2004). Una producción creciente y la intro-
ducción de nuevos métodos y técnicas, muchas veces más 
perjudiciales que los de anteriores etapas, trajeron consi-
go una mayor cantidad e incrementaron la escala en los 
problemas a los que se enfrentaban lugares en los que el 
medioambiente y la población estaban más desprotegidos 
(Caudill, 1962. More recently, Green, 2012; Pérez-Cebada, 
2014; Hanlon, 2019).

 En definitiva, el análisis de la contribución de la mine-
ría al desarrollo económico debe tener en cuenta múltiples 
elementos. Las teorías de desarrollo endógeno señalan 
que el crecimiento minero favorecería la innovación y la in-
versión empresarial, la acumulación de capital, el desarro-
llo tecnológico y la construcción de infraestructuras, con 
múltiples externalidades, e impulsaría la mejora del capital 
humano (por ejemplo, por el aprendizaje ligado al manejo 
de las tecnologías importadas o learning by doing) (Ro-
mer, 1986; Lucas, 1988). Otros economistas (North, 1955) 
consideran que, para las regiones en vías de desarrollo, la 
extracción y exportación de productos mineros podría ser 
una palanca de crecimiento, si bien requeriría de condicio-
nes favorables para que diversifiquen sus exportaciones, y 
esto depende de la dotación de recursos naturales de la 
región (a un nivel de tecnología dado), del carácter de la 
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industria de exportación y de los cambios que se produz-
can en la tecnología y en los costes de transporte. Además, 
la utilización de los ingresos recibidos por la industria de 
exportación, condicionada por el tipo de mineral y la dis-
tribución del ingreso, también juega un papel decisivo en 
el potencial de crecimiento.

Sin embargo, otros autores consideran que la concen-
tración de los recursos en la producción y exportación 
de minerales suponía una transferencia al exterior de los 
efectos multiplicadores de la inversión, lo que provocaba 
la retención de poco valor añadido, la exportación de los 
beneficios, el deterioro en las relaciones de intercambio, 
etc. (Emmanuel, 1972). La economía de la región minera 
tendría un importante coste de oportunidad porque la mi-
nería absorbería recursos que podrían haberse dedicado a 
otros sectores y se habría frenado su desarrollo. Además, la 
zona productora experimentaría inflación y, en buena me-
dida, se vería afectado el nivel de vida cualitativo de la po-
blación que en ella vivía. En el caso español, este debate ha 
sido conocido como el de los optimistas y pesimistas ante 
el boom minero que experimentó el país desde la segunda 
mitad del XIX a la Primera Guerra Mundial (Escudero, 1996). 
Sin embargo, en la mayor parte de estos análisis se dejan al 
margen las cuestiones ambientales y sociales.

Nuevas contribuciones a la historia minera global: los efec-
tos sociales de la extracción minera

El número especial de la revista Áreas que el lector tie-
ne en sus manos trata de profundizar en las consecuencias 
que la actividad minera ha tenido a nivel social, laboral, 
económico, político y, por supuesto, ambiental y de salud a 
lo largo de la historia. El objetivo es contribuir a la literatura 
con diferentes estudios que abordan esta cuestión para el 
sur de Europa durante el siglo XIX y la primera mitad del 
XX.

Siguiendo estas premisas, el primer trabajo, firmado por 
los profesores Aron Cohen y Agustín Fleta y titulado Work 
y illness: a disputed relationship (20th-century Spain), ana-
liza un elevado número de sentencias de la Sala Social del 
Tribunal Supremo y del extinto Tribunal Central de Trabajo 
para estudiar los riesgos a los que estuvo sometida la salud 
y la vida de los trabajadores mineros durante el siglo XX en 
España, y cómo la justicia aplicó la legislación en cada mo-
mento. En el segundo artículo, el profesor Jesús Mª Martí-
nez Milán examina la evolución de la minería del fosfato en 
la provincia de Cáceres (España), centrándose además en 
las características y singularidades de las compañías que 
explotaron estos yacimientos y en las relaciones entre ellas 
y los trabajadores del sector. La profesora Francesca Sanna 
presenta, en el tercer trabajo del monográfico, los métodos 
de producción y de organización de la compañía Peñarro-
ya en las minas italianas de Pertusola. El artículo muestra 
cómo la compañía fue reorientando su estrategia laboral 
para desarrollar métodos, prácticas y técnicas que termi-

naron integrando la salud de sus trabajadores en la misma. 
El cuarto artículo, escrito por Paulo E. Guimarães, explica 
cómo los mineros portugueses y las comunidades mineras 
en las que vivían y trabajaban fueron modificando la per-
cepción que se tenía de las enfermedades profesionales y 
los accidentes de trabajo. A su vez, este cambio hizo que 
también se produjese una evolución en las instituciones 
que protegían a los trabajadores de dichos riesgos. Leda 
Papastefanaki estudia el marco institucional de la minería 
griega en la segunda mitad del siglo XIX y la primera del 
XX, centrándose en los aspectos relacionados con la salud 
y los riesgos del trabajo. Además, examina el tratamiento 
que la medicina dio en Grecia a enfermedades específicas 
de la minería del plomo. Resaltamos los textos utilizados 
en este artículo, especialmente el informe de Georgios Pa-
padopoulos, realizado en 1935, donde describe los efectos 
de la contaminación por plomo de la minería y metalurgia 
de Lavrion. Para terminar, hace un recorrido por el camino 
seguido para el reconocimiento de las enfermedades cau-
sadas por el plomo por las empresas y la Administración. 
El special issue termina con el trabajo de Adolfo Turbanti, 
que muestra los problemas de salud y accidentes de tra-
bajo existentes en las minas que Montecatini operaba en 
Ribolla (Italia) en la primera mitad del siglo XX, y cómo su-
cesos como el desastre de 1954, en el que fallecieron 43 
trabajadores, generó un importante debate sobre las con-
diciones de trabajo. El artículo estudia el papel que des-
empeñaron la compañía, la Administración y los sindicatos 
obreros y cómo reaccionaron ante el acontecimiento y los 
problemas que éste destapó ante la opinión pública italia-
na, y cómo el debate generado impulsó un gran cambio en 
las relaciones laborales del sector y en la política industrial 
del país transalpino.
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