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INFORME DE SITUACION Y OPORTUNIDADES 

I ntrod ucción 
El presente Informe tiene por objetivo ayudar a entender Ia dinámica que tiene 
lugar entre las actividades del IIPM/IDRC y su marco conceptual sobre minerla y 
desarrollo sustentable, y las actividades y concepciones de otras organizaciones 
que abordan Ia problemática, con especial en aquellas apoyadas yb 
encabezadas por Ia Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional en 
Bolivia. El segundo objetivo es el de aportar algunos elementos de anâlisis de 
esa dinámica, identificando en qué areas y de qué manera, un programa de 
investigaciOn-accion, capacitación y comunicaciOn podria agregar valor a las 
actividades en curso, responder a vaclos y aprovechar oportunidades que se 
presenten en el futuro. 

Metodologla de Ia consulta 
De Ia lectura de Ia literatura principalmente generada por Ia Agencia Canadiense 
de Desarrollo Internacional, por el IIPM/CIID y del Informe de resultados del 
MMSD para Bolivia, etc. surgen elementos descriptivos que solamente serán 
mencionados aqul brevemente. La lectura de Ia prensa y las entrevistas 
realizadas a personas dave de Ia comunicaciOn, Ia investigación, Ia cooperaciOn 
canadiense, el gobierno y organizaciones no gubernamentales servirán para 
actualizar una descripción del contexto y a Ia vez para esbozar algunos 
elementos que puedan servir de insumo para Ia elaboraciOn de un programa de 
lnvestigación-acciOn, comunicaciOn y capacitaciôn en Bolivia. Hay que señalar 
que otra fuente de informaciOn importante es mi propia experiencia de 
cooperacion en Bolivia, entre otros: el proyecto de investigaciOn "Diálogo minero: 
Estudio de las condiciones para Ia negociaciOn y el manejo de conflictos en sitios 
mineros de Bolivia", financiado por el dID; Ia experiencias piloto en el sitio 
minero de Huanuni, y el proceso de reglamentaciOn de aprovechamiento de 
áridos, ambos en el marco del proyecto bilateral canadiense Reformin, 
Ministerio de Recursos Naturales de QuebecNiceministerio de Minerla y 
Metalurgia de Bolivia, financiado por Ia ACDI. 

Contexto 
El contexto en el que se realiza este informe es particularmente propicio para 
hacer una actualización de Ia dinámica entre los distintos actores en el tema del 
desarrollo y en particular del sector minero. El 17 de octubre del 2003 asumiO el 
nuevo gobierno tras las renuncias del presidente y de su gabinete, provocadas 
por Ia fuerte presion de las manifestaciones populares en Ia Paz y en otras 
ciudades capitales. A tres meses y medio de este levantamiento popular que 
dejara su saldo de muertos y heridos, una nueva coyuntura se abre en el pals 
que parece despertar grandes expectativas en Ia poblaciOn y en los sectores 
politicos y económicos. Las expectativas han ido creciendo, lo cual no excluye 
una buena dosis de desconfianza que todavia puede dificultar el desarrollo de 
los procesos de cambio que propone el nuevo gobierno. Por ejemplo, una 
encuesta del Grupo Fides, da cuenta de algunas de las principales 
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preocupaciones de Ia sociedad: Ia lucha contra Ia corrupción, el Referendum 
para Ia exportaciOn de gas y Ia Asamblea Constituyente. Esta encuesta indica 
además que 71 por ciento de los encuestados reclama mayor participaciOn 
ciudadana en Ia elecciOn del Presidente de Ia Repüblica; 34por ciento pide que 
Ia nueva ConstituciOn Politica del Estado elimine Ia inmunidad parlamentaria y 
90 desea que todos los diputados sean uninominales elegidos directamente. 
Con respecto al clima social, 69 por ciento manifiesta que existe peligro de un 
nuevo conflicto de gran magnitud para 2004, debido a Ia cantidad de problemas 
existentes y a Ia disconformidad de Ia poblaciOn1. 

El I de febrero pasado, el nuevo presidente hizo el anuncio de su plan 
económico. SegUn algunos medios de prensa, este programa "puede generar 
controversia y debate, pero (preserva) Ia paz social al no decretar medidas 
traumáticas (y alienta) Ia esperanza de superar Ia actual crisis económica 
(consolidando) un espiritu de compromiso entre gobernantes y gobernados que, 
al parecer, está siendo compartido por Ia poblaciOn"2. Otros organos, en cambio, 
informaron que en las regiones las organizaciones acogieron con escepticismo 
este programa. Por ejemplo, en Santa Cruz, se habria generado una fuerte 
oposicion, entre otros, al pago de mayores impuestos. 

Los lineamientos generales del plan de gobierno pasan por las siguientes 
medidas: 

- Plan de austeridad, Ia reducciOn de salarios a las altas autoridades del 
Estado, empezando por eI Primer Mandatario; 

- Continuidad a Ia ejecuciOn del Plan Nacional de Empleo de Emergencia y 
creación del Fondo Social de Emergencia que se encargará de reaUzar 

proyectos sociales en todo el pals; 
- Programa de fortalecimiento empresarial a fin de reactivar el aparato 

prod uctivo y generar nuevas fuentes de empleo; 
- Creación de un fondo para compra de vivienda de familias pobres; 
- Compromiso de buscar nuevos mercados para las exportaciones y de 

impulsar at sector manufacturero que genera empleo y exporta; 
- Elaboración de una ley que propone crear un nuevo impuesto para los 

carburantes, además de recobrar Ia soberania y propiedad de y 
fortalecer YPFB. 

El discurso presidencial despertó expectativas también en las organizaciones 
del sector minero. El presidente afirmO que el pals está en un momento 
extraordinariamente positivo en cuanto a los precios de los minerales, y 
mencionO algunos proyectos de relevancia para el pals porque generan empteo 
o porque pueden atraer nuevas inversiones. Aunque por et momento muy pocos 
proyectos estén en marcha, se espera que pueda abrirse un nuevo periodo de 
vida para Ia mineria boliviana, ya que a pesar de Ia recesiOn y de su relativo 
abandono en las pollticas de gobiernos anteriores representa un sector de 

'El Diario, 1 de enero de 2004 
2 La Razón, Editorial del 4/2/2004 
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trascendencia en el conjunto de Ia economia nacional3. AsI, Ia apertura de 
mercados para algunos productos minerales bolivianos, los buenos precios y el 
compromiso del gobierno actual podria significar una oportunidad para el sector. 
Por su parte, gobiernos locales y ONGs que obran en municipios mineros 
parecen compartir estas expectativas y se preparan para participar activamente 
del Dialogo que este año tomará el nombre de Dialogo Productivo.4 

Marco polItico del sector minero 
Si queremos tener una caracterizaciOn actualizada del marco polItico tenemos 
que contemplar, además de estos aspectos coyunturales, otros que constituyen 
fortalezas o debilidades de orden estructural o cultural de las instituciones. La 
investigacion MMSD para Bolivia ha proporcionado un detallado análisis del 
marco politico del sector minero, de manera que señalaré aqul solamente 
algunas de sus fortalezas y de sus aspectos crIticos5. 

Es una fortaleza contar con el COdigo minero, que es el principal indicador de 
seguridad jurIdica que se ha utilizado para promover las inversiones. A su vez, el 
COdigo minero todavia está cuestionado por algunos sectores por muchas 
razones, entre otras, por no estar acompañado de una reglamentaciOn 
adecuada, porque entra en contradicciOn o incompatibilidad con otras leyes 
(Codigo Municipal, Ley de ParticipaciOn Popular, Ley de medioambiente, etc); 
porque atenta contra derechos reconocidos internacionalmente a los pueblos 
indigenas, y más. De manera que una apertura del gobierno en este sentido, 
podria dar lugar a que se canalicen las demandas de las Municipalidades, 
respaldadas por Ia Federación de Asociaciones Municipales, de modificar el 
Codigo minero y otras leyes que rigen el destino de las rentas mineras 6 

Algunas voces incluso proponen que restituya el rol del Estado en Ia 

producciOn del gas, del petrOleo y de los recursos mineros. Si bien el Estado no 
está en condiciones de retomar tal responsabilidad, es posible que asuma un rol 
más favorable a partir esta declaraciOn politica. 

Las demandas de modificaciones al Codigo podrIa generar de parte del 

gobierno, sea una reticencia a fin de preservar Ia seguridad jurIdica, como fue el 
caso hasta el momento; o bien, una apertura a procesos de reglamentaciOn 
concer'tados como ya se hizo con Ia explotaciOn de los áridos. Si se concretara 
este Ultimo escenario, los actores sociales van a participar de manera creciente 

La Razón, Editorial del 05/02/2004 y entrevistas. 
El gobierno boliviano está obligado por la Ley del Diálogo a convocar a este proceso una vez cada 3 aflos, 

con el fin de dar seguimiento a las polIticas de alivio a la pobreza, con fondos provenientes de la 
condonación de la deuda. 

http://www.mmsd-la.org/ 
6 

MMSD, Cap. 4, Informe sobre Bolivia: "La Ley de Descentralización Administrativa (Ley N° 1654, 
1995) consolidó las rentas mineras como ingresos de las prefecturas de los departamentos productores. El 

Código de MinerIa de 1997 establece el destino directo del 100% de las regalIas mineras, que se originan 
en el 1CM, a las prefecturas de los departamentos productores. Sin embargo, no ha sido reglamentada la 
participación de las localidades en las rentas mineras departamentales, tales como los municipios y las 
comunidades en donde se explotan los recursos mineros". 
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en estos procesos, asI como en otros que ya están previstos sea dentro del 
dialogo productivo, sea en el marco della Asamblea constituyente. Es decir, se 
podria crear un estado de deliberaciOn en el sector minero que pondrá a prueba 
las instituciones del sector, las cuales no cuentan necesariamente con los 
recursos necesarios para gestionar estos procesos. 

Esto nos conduce a considerar Ia institucionalidad del sector. Es una fuerza que 
existan una cantidad de organismos que operan en el sector püblico de Ia 
minerIa7. La debilidad reside en Ia falta de conexión entre ellas yb en las 
relaciones conflictivas entre algunas de ellas. Se menciona a menudo como 
ejemplos, las rivalidades entre VMM-COMIBOL, Ia relaciones dificiles entre 
COMIBOL-empresas privadas; Ia desconexión entre algunas prefecturas- 
Superintendencia de Minas y los conflictos entre prefecturas y municipalidades. 

Si se espera que los conflictos municipales se reabsorban a nivel local, es obvio 
que se necesita atender estos conflictos institucionales del nivel central, para 
que no desborden sobre las instituciones regionales o locales. Lo que ocurre a 
menudo es precisamente 10 contrario, en parte porque las municipalidades están 
impedidas de ejercer su soberanla sobre los recursos mineros, o sobre los 
materiales de construcciOn. Son ejemplos de este tipo de conflictos: las 
divergencias ocasionadas por Ia superposicion de mandatos de las autoridades, 
las contradicciones entre ellas causadas por incompatibilidad en las leyes por las 
cuales cada una se gula, concesiones otorgadas por Ia Superintendencia de 
minas en areas pobladas, permisos otorgados por las municipalidades y que son 
de competencia de las prefecturas o de otras instancias nacionales, etc. 

En el area municipal se ye también esta coyuntura como una oportunidad de 
aumentar los ingresos de los municipios mineros. Es una de las principales 
preocupaciones de Ia FAM, que apoya proyectos productivos mineros o no, que 
aseguren el sustento de las familias pobres y vayan permitiendo el arraigo de las 
inversiones en areas rurales. Desde esta perspectiva se ye como una amenaza 
el permanente movimiento migratorio hacia las ciudades capitales que ponen a 
prueba Ia capacidad de las municipalidades de prestar servicios y a Ia vez, 
"desnudan" las inversiones pUblicas en areas rurales. Varios ejemplos han sido 
mencionados por el presidente de Ia FAM, de los esfuerzos que se están 
haciendo para aprovechar las ventajas de los municipios mineros, y que ilustran 
bien Ia pertinencia del enfoque de "medios de vida sustentables"8 

Ver MMSD, Cap. 4, Informe sobre Bolivia. Las instituciones del sector minero boliviano estatales son: 
Viceministerio de MinerIa y Metalurgia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Economico;la 
Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), el Servicio Geológico Minero (SERGEOMIN), Ia 

Superintendencia General de Minas y el Servicio Técnico de Minas. Las instituciones privadas están 

representadas por las asociaciones de empresas mineras, entre las cuales se destacan la Asociación 
Nacional de Mineros Medianos, la Cámara Nacional de MmerIa y la Federación Nacional de Cooperativas 
Mineras de Bolivia, que es la asociación de las Federaciones Departamentales de Cooperativas Mineras. 

8 
Quiroga, B (2002), Sustainable Livelihoods and Mining, http:/!www.iipm-mpri.org/biblioteca/ 
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Intimamente vinculado con Ia institucionalidad es importante señalar el elemento 
de cultura institucional y en particular el sistema de relaciones entre los distintos 
actores. Hasta el momento se ha mencionado solamente las relaciones 
complejas y contradictorias entre los actores del Estado. Pero este tipo de 
"relacionamiento" se repite, se complejiza y se manifiesta igualmente entre 

y los actores no gubernamentales, las cooperativas o los mineros chicos. 
ComUnmente se expresa en forma de "susceptibilidades", desconfianza, 
"dialogo de sordos". . .0 simplemente con silencio. . .o falta de respuesta. Muchos 
de los conflictos que han estallado con violoncia en los Ultimos tiompos, han 

pasado por fases que contienen estos ingredientes. A pesar de las oxperiencias 
repetidas, no parece haber hasta el momento marcos de trabajo sistémicos, ni 

menos aün, estrategias para un tratamiento adecuado de los conflictos. 

Con referencia a los conflictos en sitios mineros, el concepto que se propone a 
menudo es el de gestion de conflictos medioambientales, sin tomar en cuenta ol 
contexto histOrico en el que esos conflictos se generan. Muchos do ellos son en 
realidad metaconflictos o marañas de conflictos que no sOlo tienen relaciOn con 
los proyectos mineros, sino también con un conjunto do condiciones 
estructurales y culturales que afectan Ia vida de las comunidades desde hace 
largo tiempo. Sin un modelo boliviano de desarrollo quo dé cuenta do los 
anhelos de amplios segmentos de Ia poblaciOn y que se expresan como 
"construcciOn de estabilidad social", "construir visiones social y gremial", "crear 
ambiente favorable a Ia minerla", "elaborar un modelo participativo, no sOlo 
minero sino también de desarrollo de los municipios mineros con las rentas 
mineras", cualquier abordaje do los conflictos es in sustentable. De una vision do 
cambio a largo plazo, debe dimanar igualmente un onfoque apropiado para tratar 
los conflictos. A falta de una expresiOn más precisa y compartida podrIamos 
hablar de "construcción de Ia paz social" y no solamente de resoluciOn o manejo 
de conflictos medloambientales. 

La falta de un marco conceptual apropiado en las instituciones mineras 
bolivianas, conduce a algunos funcionarios a adoptar Ia estrategia de 
gestion de crisis sin atacarse a las causas de los conflictos. Otras veces, se 
habla mâs bien de prevenir o evitar los conflictos. Lo cual, obviamente no es 

posible ni saludable, habida cuenta Ia violencia de todo tipo cue 
se vive en los 

sitios mineros (violencia directa, violencia estructural y cultural) 

Por Ultimo, cabe señalar como fortaleza las competencias y el compromiso de un 
gran nümero do organizaciones no gubernamentales: CEPROMIN, MEDMIN, 
CEPA, CAEP y Ia red de Ia prensa/radios mineras. HabrIa quo destacar 
igualmente el rol quo podrIa jugar Ia Rod Nacional do Mujeres y Minerla, quo 
actualmente trabaja en coordinaciOn con el Viceministerio do Ia Mujor para quo 
en el plan do gobierno 2004-2005 so incorporo Ia agenda do las mujoros do 

Segün Memoria del taller de capacitación del equipo de investigación "Diálogo Minero" del 7-8 de julio 
de 2003. 
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FENCOMIN, to cual indica que están ocupándose los espacios que se abren con 
este gobierno. No hay que olvidar, sin embargo, que algunas de estas 
organizaciones también tienen esta debilidad: su propia desconexión y su 
reducida capacidad de relacionamiento con los otros sectores, del Estado o del 
empresariado mediano. 

En Resumen, los algunos de los problemas que requieren atención en to 
inmediato son: 
1. ConstrucciOn de una vision comUn de Ia mineria y del rot del Estado entre los 

actores sociales, econOmicos y gubernamentales; 
2. Ordenamiento juridico y armonización del Codigo minero, Ia Ley de 

medioambiente, Ia Ley de municipalidades y Ia Ley de participaciOn popular, 
procurando eliminar las contradicciones que ocasionan confusiones y 
conflictos. 

3. Cambios en Ia estructura y en Ia cultura institucional del Estado para poder 
mejorar sus vInculos con Ia sociedad civil y con Ia empresa. 

Estas intervenciones darán resultados duraderos solamente en Ia medida que se 
fortalezcan las instituciones estatales encargadas de velar por el respeto a las 
normas emanadas de Ia legislaciOn. Véanse otras ideas en el Cuadro "Areas de 
intervenciOn posible" 

Areas claves 
Las areas claves fueron definidas por el MMSD mejor de lo que podriamos hacer 
en esta consulta. En cuanto al enfoque de desarrollo que deberla aplicarse, el de 
"medios de vida sostenibles"1° parece adecuarse a Ia situaciOn de comunidades 
mineras. Algunos de los prerequisitos de este enfoque son: 
1. Ia coherencia entre las poUticas nacionales y los objetivos de desarrollo local; 
2. Ia participaciOn de Ia poblaciOn en el diseño del desarrollo y en Ia toma de 

decisiones en todo el ciclo de los proyectos; 
3. Ia participaciOn de Ia poblaciOn en las actividades pero también en los 

resultados o beneficios de las mismas; 
4. Ia ruptura del cIrculo vicioso del empobrecimiento asociando Ia minerla al 

desarrollo sustentable y equitativo, adaptando las posibilidades de sustento 
que ya existen para satisfacer las necesidades de sobrevivencia de Ia familia; 

5. las soluciones tecnolOgicas que se han ofrecido hasta ahora, podrIan ayudar 
a aumentar Ia productividad/los ingresos, pero no podrán resolver los 
problemas inmediatos de sobrevivencia, en particular para los mineros 
artesanales; 

10 
Quiroga, E (2002), Sustainable Livelihoods and Mining,, http://www.iipm-mpri.org/biblioteca/ "Es uno 

donde las actividades, derechos y ventajas por medio de las cuales la gente hace su vida, no decrece ni se 
deteriora a fravés del tiempo. Ventajas, en este contexto, son no solo los recursos (tierra, agua, propiedades 
comunes, etc) sino también las relaciones sociales (redes sociales, familia, comunidad, conocimiento, etc) y 
la infraestructura (rutas, puentes, mercados püblicos, escuelas, etc.) Al entender los procesos de sustento de 
una comunidad, es posible establecer estrategias para su mejora" (Traducción libre). 
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6. Ia necesidad de una estrategia para remediar Ia pobreza, coherente con los 
elementos enunciados. Por ejemplo, Ia elaboraciôn de un marco general 
dentro del cual quede espacio para las propuestas de los distintos 
socios/decisores participantes; 

7. necesidad de satisfacer las necesidades de sobrevivencia para poder 
erradicar Ia violencia. 

A nuestro juicio, este Ultimo punto tiene que ser objeto de un análisis más 
detenido para que el abordaje del conflicto y Ia violencia pase a ser un 
complemento del enfoque. En concordancia con varios de estos prerequisitos, 
podrian incorporarse las ideas surgidas de las entrevistas realizadas para Ia 
elaboraciOn de este Informe y que se refieren a 4 categorlas principales: vision 
de Ia minerla, comunicaciOn, politicas pUblicas/relaciones de poder; y 
conflictividad. (Ver en Anexo: Lista de temas de investigaciOn) 

Varios de estos temas han sido ya consignados por el proyecto MMSD. Vale Ia 

pena, sin embargo señalar Ia significaciOn particular que pueden adoptar en el 
marco de este Informe: 
1. El tema de Ia conflictividad, parece aqul sobredimensionado. Hay varias 

razones posibles para ello: 
a. La opinion pUblica y nuestros interlocutores en particular, están más 

sensibilizados a Ia cuestiOn desde los dos Ultimos conflictos graves 
ocurridos en febrero y en octubre del año pasado, y a Ia profesla de que 
este año podrIan reproducirse11. 

b. El gobierno y las instituciones de cooperacion están más sensibilizados 
igualmente. Algunos programas en exploración o a punto de ponerse en 
marcha apuntan a dar una respuesta a esta situaciOn altamente volâtil12. 

c. Se yen más claramente las necesidades de intervención, pero se conoce 
poco acerca de los recursos existentes en el pals que ofrezcan al 
gobierno y a las organizaciones sociales instrumentos de análisis o de 
capacitaciOn eficaces en el corto y largo plazo. 

d. De nuestra propia investigaciOn en el proyecto "Dialogo minero" se infiere 
que los conflictos constituyen amenazas en el contexto actual de Bolivia, 
como también podrian transformarse, con intervenciOn adecuada, en 
oportunidades de cambio constructivo. 

2. Desde esta perspectiva, el estudio de Ia conflictividad tiene que cumplir dos 
funciones: una operativa o instrumental, para responder a las crisis. Y a Ia 
vez, tiene que contribuir a Ia construcciOn de una visiOn de sociedad que 
excluya toda forma de violencia (directa, estructural o cultural) y que elimine 
las brechas existentes entre las clases, los sexos, las generaciones, las 
etnias, etc. Un enfoque apropiado a Bolivia tiene que construirse todavIa. 
Pero el tiempo apremia y empiezan a aparecer algunas tendencias que 

11 El Diario, 1 de enero de 2004 
12 Uno de ellos es el Programa NEDD de promoción de la negociación, el diálogo y la deliberación, 
iniciativa de cooperación del gobierno británico. 

9 



pueden resultar contraproducentes. 
13 Lo que podemos decir en el marco de 

este Informe es que el tratamiento de Ia conflictividad tiene que ser más que 
un componente o un tema de investigacion. A nuestro juicio tiene que ser un 
enfoque complementando al de "medios de vida sostenibles" de manera 
expilcita y en base a una clara conceptualizaciOn del conflicto, Ia violencia, eI 

dialogo y Ia construcciOn de Ia paz. Esta conceptualizaciOn de base se está 
trabajando en el proyecto "Dialogo Minero" pero hay que reconocer que el 
ritmo de Ia investigaciOn es más lento que el de los procesos sociales en 
Bolivia. 

3. Habria necesidad de profundizar acerca de las relaciones entre participacion 
y conflicto. Los estudios tendrian que problematizar las suposiciones 
existentes en el contexto boliviano al respecto; ayudar a discernir entre 
conflictos violentos/no violentos, entre metaconflictos/conflictos básicos, a 
identificar las brechas sociales y de poder14 que dan lugar a conflictos 
especIficos: humanos/naturaleza; hombre/mujer; viejo/joven, blanco/negro 
mestizo/indio, poderosos/sin poder económico, politico, cultural o militar; 
normales/desviantes; cultura dominante/culturas subordinadas; 
centro/periferia en el mismo pals, etc. Todas estas contradicciones/ brechas, 
se encuentran en las colectividades locales, especialmente en aquellas 
afectadas por Ia modernidad como lo son los municipios mineros 
tradicionales. IlustraciOn de esta maraña de conflictos (o metaconflictos) 
encontramos en sitios como Huanuni, donde los escasos recursos de 
defensa de los derechos humanos en el municipio no dan abasto para tratar 
Ia cantidad de casos de los tipos mencionados que se producen a diario. Los 
estudios sobre Ia conflicividad en municipios o comunidades mineras tendrán 
que conducir a diseñar estrategias de prevenciOn (de Ia violencia, no de los 
conflictos), de utilisaciOn de los recursos/ventajas locales para su tratamiento, 
de formación de recursos humanos para intervenir constructivamente, de 
institucionalizaciOn de programas de formación accesible a los principales 
actores del Estado, de Ia empresa y de Ia sociedad civil. 

En to que respecta a las estrategias de investigacion, y tomando en cuenta los 
componentes mencionados en "Ideas preliminares" (Véase en Anexo: Lista de 
ideas para una). Algunas apuntan a Ia acciOn inmediata, otras comportarian 
procesos de largo plazo. 

Como se ye, algunas de estas ideas varian muy poco de las investigaciones 
tradicionales. Es el caso de Ia realizaciOn de una investigaciOn por una 
instituciOn u organizaciOn, Ia cual puede o no, asociarse a otra(s). 

Por ejemplo, hay que preguntarse sobre la pertinencia del uso de los escasos recursos para montar 
sistemas de "alerta temprana" cuando no existen mecanismos simples de acción temprana; o sobre el 

abordaje de la capacitación con enfoque "extensionista", como silas capacidades para la paz pudieran 
transmitirse en una clase o un taller; o sobre Ia tendencia más contraproducente de todas, que pretende el 
"amansamiento" de los sectores que reclaman reformas sociales. 
14 A las cuales hace alusión el Informe del MSDD 
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Par otro lado se destacan otras propuestas de "aprender haciendo", 
principalmente en lo que se refiere a Ia construcciOn de vInculos entre los 
distintos grupos de actores. Se estima tal vez, que un proyecto de investigaciOn 
ofrece mayor latitud para este tipo de experimentaciones que los proyectos 
tradicionales do intervenciOn. Estas propuestas pod rIan dar lugar a procesos 
coma los representados en Ia Figura 1, con posibilidades de sinergia y de 
cooperacion entre distintos sectores o proyectos de desarrollo. 

Figura 1: Proceso de investigacion participativa 

En este grafico, los usuarios y los equipos do investigaciOn son diferentes. Los 

equipos de investigaciOn responden a demandas de los usuarios que pueden ser 
del Estado, de las empresas o do las organizaciones locales. Sin embargo, este 
esquema no puede representar procesos más complejos, par ejemplo aquellas 
investigaciones de comunidad (de organizaciones a de instituciones) donde los 
miembros se estudian a sí mismos. 

Los actores dave 
Para los autores de Ia investigaciOn realizada en Bolivia15 los actores principales 
do Ia minorla son el estado, las empresas, los trabajadoros y Ia 
comunidad local. La empresa está clasificada on estatal, mediana, chica y 
cooperativizada. Las dos Ultimas se caracterizan par captar el 90 por ciento del 

empleo minero. Para sus autores, las comunidades minoras son las 
protagonistas fundamentales "para responder al desaflo planteado de cOmo Ia 
minerla puede aportar on Ia transición hacia modelos de desarrollo 
quo sean sustentables". 

MMSD-LA-Bolivia, Informe de Bolivia del MMSD C. Identificación de los actores sociales del sector 
minero, p. 41 http://www.iipm-mpri.org/index.cfm?lang=esp, 2001, p. 41-73 
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Por otro lado, en as bases definidas como areas de investigacian privilegiadas 
del MPRI/CRDI16 se subraya Ia importancia de los mineros en pequena escala 
como actores sociales recomendando el fortalecimiento institucional de los 
mismos y Ia formalizaciOn de Ia minerla en pequena escala, "optimizando Ia 
contribuciOn que puede y debe ella hacer a Ia superacion de Ia pobreza en Ia 

region". 

SegOn estos estudios, en Bolivia los principales protagonistas serian las 
comunidades y dentro de ellos los miner@s pequen@s y cooperativizad@s. El 

enfoque de "medios de vida sustentables" adopta Ia comunidad unidad de 
intervenciOn (p. 8). La estrategia de investigacion privilegiando a estos actores 
debe sin embargo basarse en una perspectiva sistémica, suponiendo que Ia 
consolidaciOn de los mineros pequenos y cooperativizados será una palanca de 
cambio para Ia comunidad. 

Si se espera que los mineros chicos a cooperativizada participen y protagonicen 
las acciones que puedan transformar su realidad, es necesario que participen 
activamente de Ia investigaciOn. SegUn estudios de MMSD, no todos tendrian 
capacidad para ello, aunque se cree que existe una gran diversidad en el sector, 
de manera que se puede suponer que algunos de ellos no sOlo son capaces sino 
que además puedan estar dispuestos a hacerlo. Se necesita tener un retrato un 
retrato de los actores, desde su propia perspectiva. ,COmo se yen? ,Cómo 
creen que los yen los otros, principalmente el Estado y las empresas? ,Cuáles 
son sus objetivos, intereses, temores, creencias? ,Con quienes/cOmo están 
dispuestos a sentarse para lograr sus intereses? cCuáI es Ia pertinencia de Ia 

investigaciOn para ellos? En función de este retrato, habrá que decidir qulenes 
pod nan ser sus auxiliares/asesores externos. 

Los otros actores importantes serlan estos auxiliares/asesores, investigadores 
profesionales a agentes de desarrollo, ya sea del Estado, de ONGs o Ia 

empresa privada (Véase en Anexos I y 2 los perfiles de estas organizaciones 
consultadas y véase en el Anexo 6 las areas de intervención con posibles 
equipos, segün las afinidades o las alianzas existentes en el momenta de Ia 
consu Ita). 
Baste decir par el momenta, que los equipos de investigacion tienen que ser 

capaces de conciliar los intereses de los mineros pequenos con los de los otros 
sectores. Sin Ia cual, Ia investigacion carecerá de legitimidad para estos Ultimos. 
Además es importante establecer un marco de trabajo comUn que los mantenga 
unidos, a pesar de pertenecer a organizaciones diferentes. Este marco podria 
ser el de "medios de vida sustentables" complementado a uno de "construcciôn 
de Ia paz social" que mencionábamos anteriormente. 

Actor dave de Ia cooperación canadiense: Ia ACDI 
El Programa Pals para Bolivia establece que las areas prioritarias son: 
necesidades básicas de los pobres y las reformas polIticas/econOmicas. Los 

16 Taller UNESCO Montevideo IIOM/IDRC Ekamolle, abril, 2002 
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temas transversales: equidad de sexos y desarrollo sostenible. Las necesidades 
básicas que Ia ACDI se comprometió a asumir ante Ia comunidad de donantes 
de Bolivia, son salud; agua y saneamiento. En Ia que se refiere a reformas del 
sector pUblico, las siguientes instituciones cuentan actualmente con apoyo 
canadiense: sistema de salud pUblica, viceministerio de mineria y metalurgia, 
viceministerio de energia (asociado a organizaciones indigenas) y defensoria del 
pueblo. 

El Consulado y Ia oficina de cooperaciOn en La Paz administran un fondo de 
apoyo directo a las reformas del sector püblico, para permitir a instituciones del 
Estado elaborar politicas/planes/reglamentos y asegurar los servicios pUblicos. 

La estrategia bilateral por su lado se rige por una serie de principios. Entre ellos, 
señalamos los que pueden justificar un financiamiento a lIMP: Coordinación con 
los que apoyan Ia lucha contra Ia pobreza, sinergia y complementariedad con 
todos los proyectos canadienses tanto bilaterales como locales, coordinaciOn 
entre donantes con especialistas a cargo de Ia coordinaciôn sectorial, 
concepciOn iterativa de los proyectos, desarrollo de los conocimientos para 
mejorar su capacidad de análisis. 

En Ia actual coyuntura, Ia ACDI está apoyando acciones relacionadas con 
prevención y tratamiento de conflictos entre ministerios y actores sociales a 
través de fondos locales. No se sabe cuâl serâ Ia adecuaciOn del Programa Pals 
al cambio de admnistración en Bolivia. 

Estrategias 
Las actividades de investigación podrian tomar dos formas posibles: una más 
tradicional, desde afuera, por los "beneficiarios" a "sobre" ellos; Ia otra, más 
innovadora, formando equipos multidisciplinarios y multisectoriales. Estas 
Ultimas podrlan responder a vacios dejados por investigaciones anteriores. Por 
ejemplo: 
- Cada grupo investiga desde su propia perspectiva sin preocuparse de los 

intereses de los otros grupos. AsI, los resultados carecen de legitimidad para 
quienes no participan en Ia investigaciOn, Ia informaciOn de que se dispone 
sigue siendo fragmentaria y no se comparten/o no se usan los instrumentos 
generados por las investigaciones de otros. Por ejemplo, existen estudios 
generados por el gobierno que no son conocidos ni utilizados por los 
gobiernos municipales, ni par todos los ministerios. Algunas empresas han 
hecho sus propias evaluacianes, que luego son citadas en otras evaluaciones 
institucionales pero que no son compartidas por las ONG5. Los universitarios 
y ONGs han realizado estudios de las comunidades a de los pequenos 
mineros, que en su gran mayorla, son conocidas y citadas solamente par 
ellas mismos; 

- Se realizan talleres de socialización de ideas/percepciones pero muy pocas 
son documentadas. Es poco Ia que se puede recuperar para generar 
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estrategias concertadas. De lo que se trata ahora es de transformar las 
intuiciones en visiones comunes, y en estrategias sustentadas en 
estudios y análisis. 
No hay estudios sobre Ia articulaciOn entre sector minero y desarrollo 
después de Ia reforma, sobre lo que Ia reforma no pudo superar, sobre el rol 
del Estado en el nuevo contexto, etc. Los que participaron directamente en Ia 
reforma de Ia minerla reconocen que all se quiso adaptar modelos externos 
que no dieron los resultados esperados. Superar este vaclo contribuirá a 
sustentar mejor Ia creaciOn de modelos alternativos, afirman. 
Hasta el momenta, muchos de los procesos de concertación en el sector 
minero son más bien voluntarios, el Estado no ejerce alil un rol regulador ni 
facilitador con inversiOn pUblica. El Estado ha estado ausente no porque 
falten pollticas sino porque falta entronque entre poilticas de desarrollo y 
poilticas de manejo de los recursos naturales. 
En lo que se refiere a Ia 000peraciOn internacional no se sabe cuáles son los 
vmnculos que pueden tener con las transnacionales y que podrIan contribuir a 
acercar mayores y mejores inversiones. 

Para superar estas prácticas, estimo que 
Los equipos de investigacion tendrIan que ser el primer Iaboratorio de los 
cambios que se trata de impulsar. Es decir, que en el proceso de 
investigaciOn se aprenda no sOlo acerca de las actitudes a los 
comportamientos del Otro, sino que también se aprenda acerca de sus 
propios miembros, acerca de sus dificultades de relacionamiento y de sus 
prácticas discursivas. En ese entendido ahora parece necesario que un 
nuevo programa cumpla no solo una función instrumental (estudiar para 
cambiar al otro), sino que cumpla de manera efectiva también su función 
educativa: que sistematice experiencias, que fomente Ia reflexividad en sus 
equipos con respecto a su temores, valores, creencias y percepciones; que 
facilite los cambios sociales y organizacionales aportando 
nuevos/renovados/mejorados instrumentos de análisis y de aprendizaje; 
En cuanto a Ia mineria, ahora es necesario construir modelos alternativos en 
forma concertada. Y para ello se necesita apelar a los estudios realizados y 
que estãn todavIa dispersos. Se necesita hacer un balance de Ia reforma, sus 
méritos, sus debilidades, su IOgica y sus resultados. Se tiene que averiguar 
qué hacer ahora en forma concertada para tener en cuenta el marco de una 
economla globalizada, con sus desaflos y sus oportunidades. 

A partir de estas observaciones propongo privilegiar los mOtodos cualitativos de 
investigaciOn. 

MetodologIa del programa de investigación-acción partici pativa 
Las personas con experiencia en investigación cualitativa entrevistadas han 
aportado algunas pistas que figuran en el Anexo 4. Estas podrian dar lugar a 

propuestas tales como: 
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• Hacer diseños de investigación en base a equipos17, 
• Conformar equipos multidisciplinarios (MD) y multisectoriales (MS), 

constituldos por miembros de distintos sectores, principalmente los de Ia 

empresa, el Estado y las OTBs; 
• Incluir en ellos, personas con capacidad de relacionamiento con todos los 

sectores, capaces de desarrollar vInculos horizontales-verticales, capaces 
de afrontar riesgos y capaces de establecer vInculos entre desarroflo y paz 
social; 

• Privilegiar Ia investigacion de diseño flexible, que vaya emergiendo durante 
Ia colecta de datos, contrariamente at tipo de investigaciOn de diseño fijo, 
que no se adapta bien a situaciones que son poco conocidas o en 
permanente cambio. Es importante mencionar lo que algunos 
investigadores profesionales señalaron: es crucial que los equipos 
comprendan Ia base epistemológica de las investigaciones cualitativas, Ia 

variedad, los matices y los valores que vehiculan. 
• Incorporar Ia variedad de tipos de diseño flexible: estudios de caso, 

etnograflas y estudios para Ia generaciOn de teorIa18. Cada uno de estos 
tipos incluye una diversidad de enfoques. 

• Privilegiar Ia investigaciOn-acciOn participativa19 . La participaciOn es una 
herramienta at igual que Ia comunicación, Ia educaciOn y Ia organizaciOn, 
que posibilita estudios de una gran variedad: investigaciones temáticas, 
estudios de Ia comunidad, estudios especIficos de Ia comunidad por medio 
de técnicas de DRP (diagnOstico rural participativo), construcciOn de 
escenarios, diagnOsticos-pronOsticos-tratamiento de confl ictos, etc y que 
podrIan ser de utilidad inmediata en los procesos locales de dialogo. 

• Buscar que Ia investigaciOn ayude a los actores a identificar /robustecer las 
fuerzas favorables a Ia participaciOn y a identificar/transformar las fuerzas 
limitantes de ella; 

' Entendemos por equipo un pequeflo grupo de gente con aptitudes complementarias, y que tienen en 
comün: un propósito, los resultados esperados y un enfoque, de los cuales son responsables todos los 
miembros por igual. Tomar en cuanta a) la diferencia entre equipo y grupo de investigación, y b) las 
vinculaciones entre un equipo, la red de equipos y los proyectos operativos. 
18 

Robson, Cohn (2002) Real World Research, 2. Edición. Oxford: Blackwell Publishers Ltd. Cap. 6. 

Segán el Diccionario CrItico de Ciencias Sociales, "La TAP aparecerla entonces como un tipo de 

investigación-acción que, incorporando los presupuestos de la epistemologIa crItica, organiza el análisis y 
la intervención como una pedagogIa constructiva de disolución de los privilegios del proceso de 
investigación como punto de partida para un cambio social de alcance indeterminable. Esa bdsqueda del 
conocimiento se caracteriza por ser colectiva, por proporcionar resultados cuya utilización y gobiemo 
corresponde a los propios imphicados, que deben haber determinado el proceso de conocimiento a ha vez 
que experimentado en el mismo un proceso de maduración colectiva ()Por otra parte, y esta cuestión es 
central, los iniciadores de la TAP se previenen contra su propio poder concibiéndose "como participantes y 
aprendices en el proceso, aportando sus conocimientos y convirtiéndose también en objeto de anáhisis" () 
Los investigadores entran asi en un proceso en que la objetivación de si mismos, en una suerte de 
inagotable sociologla del conocimiento, se convierte en testigo de la calidad emancipatoria de su actuación" 
http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/I/investacciontarticipativa.htm 
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• Usar técnicas que ayuden a los actores a pasar adecuadamente de Ia 

microparticipación comunitaria a Ia macroparticipacion social (definición de 
polIticas pUblicas, proposiciOn de proyectos de ley, etc); 

• Promover estudios de casos extremos, preferentemente en comunidades 
con alto potencial de conflictos violentos, donde las investigaciones de 
d iagnóstico-pronóstico-tratamientos de los confl ictos más importantes para 
Ia comunidad ayuden a tomar decisiones que frenen ef proceso de deterioro 
del tejido social. Aqul serán especialmente los estudios del pasado 
con fines "terapéuticos"20. 

• Estudiar casos de comunicaciOn y cambio organizacional para detectar las 
fallas en los sistemas de informaciOn en/entre las oficinas estatales, 
principalmente aquellas fallas e insuficiencias que faciutan (a corrupción en 
Ia administraciOn pUblica. 

• Estudiar y sustentar los principales procesos comunicativos para Ia 

participaciOn: Ia informaciOn y el dialogo. En el primer rubro, por ejemplo, 
entrarlan los inventarios y recopilaciones de los recursos existentes en 
materia de TIC necesarios para mejorar Ia toma de decisiones. En el 
segundo, no solamente es necesario sistematizar las experiencias de 
dialogo en Bolivia sino que además hay que generar conocimientos a gran 
escala de las técnicas culturalmente apropiadas21 para mejorar esos 
procesos de dialogo. 

Enfoque de equidad de sexos (ES) y generacional 
La Red Nacional de Mujeres y Minerla; Factor (2004) y mi propia experiencia 

sugieren que están en marcha varias estrategias complementarias con 
relación a los intereses de las mujeres y los niños: 

• La de Sajama, que propicia Ia mayor participacion de Ia mujer y Ia mayor 
visibilidad de su presencia en el sector; 

• La de Cepromin, que promueve Ia incorporaciOn de los intereses de las 
mujeres cooperativistas en los planes de gobierno central y local, trabajo 
que está realizándose en coordinaciOn con el viceministerio de Ia mujer y 
con FENCOMIN. 

• La propuesta del Plan Mujeres Mineras22, del Programa de Cooperación 
Danesa al Sector de Medlo Ambiente — COMIBOL de atenciOn a los 

20 En Bolivia, especialmente en algunos municipios mineros, es necesario informar los procesos de diálogo 
tendientes a: reparar los traumas de la relocalización, reconstruir Ia confianza de los mineros entre ellos y 
con el Estado, promover la reconciliación en comunidades divididas entre mineros/"civiles" 
/campesinos/jukus/etc, identificando las redes de interacción e influencia en las comunidades sobre las 
cuales se puede reconstruir el tejido social. 
21 Por ejemplo, es preciso conocer la teorIa que subyace en las técnicas de educación de adultos. Sin una 
clara consciencia de Ia base filosófica que las sustenta, estas técnicas pueden volverse herramientas de 
manipulación y de alienación que son totalmente contrarias a los objetivos del DS y de Ia construcción de Ia 

paz. 
22 Gabriela Factor, Mujer y minerla, Foro nacional minerIa y desarrollo sostenible, La Paz, 25 y 26 de 
marzo de 2004 
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intereses de las mujeres por medio de alianzas estrategicas de entidades 
con valor agregado; 

• La de las organ izaciones de base, conformadas por miembras do 
cooperativas, quo vinculan de manera bastante laboriosa, actividades de 
capacitación, sobrevivencia en el seno de las cooperativas y experimentos 
de reconversiOn laboral para las más jOvenes. Como los demás miembros 
de las cooperativas, las mujeres mineras reclaman de manera persistente 
el apoyo para dotarse do equipos de protección, herramientas, servicios de 
salud y educaciOn. 

• Las mujeres de algunas comunidades mineras so movilizan además contra 
violencia familiar. La que experimentan dentro de las organizaciones 
sociales, sin embargo, están siendo ocultadas por los lIderes do las 
cooperativas y hasta por ellas mismas que no denuncias para no verse 
privadas del sustento. EL equilibrio en los distritos mineros es sumamente 
delicado en este sentido ya quo muchas mujeres dependen de Ia do ese 
ingreso para mantener Ia familia. 

• La investigaciOn-accion tendria que ocuparse además del caso do las 
mujeres más vulnerables (viejas, enfermas y lisiadas) y del caso do niños 
más vulnerables (huérfanos quo sobreviven en las minas). Varias 
organizaciones están hacienda estudios con respecto al trabajo infantil en 
las minas, algunos de los cuales adelantO quo on Oruro hay 300 menores 
de edad que trabajan como vendedores do mineral, Ilampiris, carreros, 
ayudantes perforistas, preparadores de explosivos, moledores, 
concentradores y jucus (quo roban mineral). A estos se agregan más de 
1.000 menores de edad quo se dedican a Ia actividadminera en Huanuni. 

• Existe una coalición dedicada a Ia erradicaciOn del trabajo infantil con el 

apoyo do Ia OIT y quo tendrâ tal vez una propuesta para atender a Ia 
situaciOn do los niños más vulnerables, especialmente en algunos sitios, 
PotosI donde las mujores han reportado casos do niños huérfanos quo han 
muerto congelados en las minas donde vivian en companIa de sus 
hermanos menores después do haber perdido padre, madre y otros 
miembros de Ia familia. 

• No conozco ostudios quo ofrezcan pistas de acciOn on favor do Ia mujores 
más vulnerables, o sea aquellas que por su edad ya no estân motivadas 
para cambiar de oficio, o quo padecen de enfermedades tales coma 
reumatismo, artritis y tuberculosis. 

• La FoderaciOn de Mujores, on Huanuni ha tratado do introducir su agenda 
on el dialogo 2001. AIli se viO Ia necesidad de apoyar a las mueres a 
enunciar mejor sus propuestas. 

• El programa de investigaciOn podrIa contribuir por un lado, a dar 
consistencia a estos planes. Por otro lado, el programa de investigaciOn 
podrIa, por medio do estudios rápidos, documentar las necesidades de 
asistencia humanitaria por parte del Estado a de Ia cooperaciOn externa. 
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Finalidad 
Este programa de investigaciOn tiene Ia finalidad de contribuir con informaciOn, 
comunicaciOn y educaciOn al cambio en las relaciones entre los actores politico- 
sociales de Ia pequena mineria y los demás actores de Ia industria y el Estado 
que interaccionan con ellos. En un clima de mayor confianza y dialogo, se 

espera que los pequen©s minero©s aumenten sus capacidades para reducir Ia 

pobreza de Ia regiOn y mejoren su participaciOn en Ia vida püblica, con todos sus 
derechos y deberes. Los pequenos mineros serán asI los primeros beneficiados 
siempre y cuando sean partIcipes de las iniciativas. 

Otros actores serán igualmente beneficiados en Ia medida que participen del 
programa. Por ejemplo, las instituciones del Estado, de Ia sociedad civil y de Ia 

empresa se beneficiarán de los resultados de los estudios y de Ia sinergia que se 
genere en los equipos de investigaciOn, irradiándose en el clima institucional. 

Las organizaciones no gubernamentales, cuyos funcionarios intervengan a titulo 
de asesores de los procesos también se beneficiarán con los resultados y con 
los aprendizajes. Su personal se fortalecerá con nuevas competencias y con 
mayor capacidad de incidencia en las decisiones. 

Las instituciones de cooperaciôn se beneficiarán igualmente con Ia información 
sinergias e insumos que le permititán participar e influenciar los debates sobre el 
desarrollo23. 

Las comunidades y los agentes de desarrollo de municipios mineros se 
beneficiarán de manera especial, al contar con fuentes de informaciOn y canales 
do macroparticipaciOn con Ia colaboraciOn de los integrantos de los equipos de 
investigación. 

Recomiendo que los investigadores mejoren su capacidad de construir equipos y 
de negociar en base a intereses antes de comenzar Ia investigacion. Ante Ia 

complejidad de los desaflos, Ia mejor manera de asegurar resultados es 
aprendiendo a tomar decisiones negociadas entre los participantes de los 
equipos en base a criterios legItimos compartidos por todos ellos. 

23 Esta es un interés particular de la ACDI, tal comose expresa en el Cadre de Programmation pour la 
Bolivie 2003-2007, p. 50. 
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ANEXO I 

Perfil de organizaciones consultadas24 
ORGANIZACION AmA 

Centro de Ecologla y 
Pueblos Andinos, 
CEPA 

Investigación en minerla y medioambiente 
Advocacy de derechos territoriales indIgenas 
Protección ambiental, Capacitacitación de jóvenes en medioambiente 

CEPROMIN Capacitación de mujeres mineras 
Capacitación en negociación, salud y seguridad 
Publicación de estudios y manuales de capacitación. 

REFORM1IN 
Ministerio de 
Recursos Naturales de 
Quebec ACDI 

Apoyo a la reforma de Ia minerla: 

Mejora de las condiciones de vida en comunidades mineras, salud y 
seguridad 
Formación de formadores 
Fortalecimiento institucional y legislación del VMM 

SERVICIOS 
AMBIENTALES S.A. 
Consultores 

Intervención en PotosI en componente social del proyecto San 
Bartolomé y en la puesta en marcha de una fundación participativa. 

Red Nacional de 
Mujeres y Minerla 

Foro de defensa de los derechos de la mujer en el sector minero en los 
ámbitos local, nacional e internacional. En coordinación con 
viceministerio de la mujer, busca incluir la agenda de las mujeres de las 
cooperativas en los planes de desarrollo del gobierno. 

Federación de 
Asociación de 
Municipalidades 

Apoyo a las asociaciones de municipalidades en planificación y 
desarrollo productivo. Miembro del directorio del "Diálogo productivo" 

VMM Responsable de la aplicación de la normativa en el ámbito minero. 
Promoción de recursos mineros en el ámbito internacional 

MEDMIN Cooperación con el Estado y las comunidades mineras, en mitigación 
ambiental, asistencia técnica a municipios, trabajo infantil, diálogo 
ambiental entre cooperativas mineras, ongs y sector püblico. 
Sensibilización de comunidades sobre medioambiente y normativas. 

CECI Jnvestigación sobre trabajo infantil y sobre conflictividad 
Consulta sobre reglamentación del Código minero 
Implantación de sistemas de negociación en comunidad minera 
Cooperación en Chima: Sistema de agua potable 

SECRAD Comunicación para el desarrollo, comunicación intercultural, 
investigación sobre conflictividad. Capacitación en metodologIas 
cualitativas al eguipo de investigación "Diálogo minero"/ CECI-Minga 

24 Por Norma Gonzalez, en enero de 2004 
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ANEXO 2 

Perfil de organizaciones consultadas25 
ORGANIZACIONES PERFIL 
Cámara de minerla 
de PotosI 

Agrupa a mineros pequefios que explotan sus concesiones con 
trabaj adores empleados. 
Les falta maquinarias y micro créditos. 
No tienen experiencia de joint ventures. Acuerdan con enfoque de 
medios de vida sustentables. Interesados en agregar valor a los 
minerales 

COMIBOL Instancia del Estado administradora de los contratos con las 

empresas explotantes. 
Responsable de programas de cooperación en remediación 
ambiental 

COOP. CHIMA Explotantes con medios artesanales. Interesados en entrenamiento 
en seguridad industrial, negociación y aspectos socio ambientales. 

Cumbres de Sajama Firma de consultores. Realiza investigaciones aplicadas con 
mineros chicos y cooperativistas. Formaciôn en resolución de 
conflictos, gestión ambiental, seguridad industrial y participación 
ciudadana. 

LIDEMA Asociación de organizaciones de medioambiente, desarrollo y 
académicos. Se especializa en manejo ambiental, investigaciones 
aplicadas, manejo de areas protegidas, ecoturismo, tecnologIa 
apropiada y desarrollo de capacidades. Advocacy en contra de 
proyectos mineros que no respetan legislación sobre 
medioambiente. 

M°. PotosI Interesado en el fortalecimiento de medios de vida basados en la 
agricultura, minerla, ecoturismo, ganaderla. 
Interesado en un diagnóstico base de plan estratégico 

APEMIN Programa financiado por EU y gobiemo a través de maquinaria 
provista por COMIBOL. Su objetivo es frenar la migración. 
Apoya a las municipalidades construyendo infraestructura. Provee 

maquinaria, créditos, entrenamiento a miembros de cooperativas. 
COSUDE 

___________________ 

Cooperación suiza. Se retira del sector minero. Por el momento 

apoya un proyecto de comercio de oro. Apoya a los municipios en 

programas de planificación participativa. 
DANIDA Apoya la descentralización del manejo ambiental, la promoción 

de la planificación ambiental en 2 regiones, PotosI y Chuquisaca. 
Educación técnica para mujeres. Apoyo a la reforma educativa. 
Promoción de tecnologIas limpias. 

25 Por Cristina Echavarria, enjunio de 2003. 

20 



ANEXO 3 

Programas de interés en zona minera 
PROGRAMA PERFIL SINERGIAS 

Programa de apoyo a Union 
de consejos de AyIlus en Paz 

(UCDAP) 

Con apoyo de PADEP-GTZ 
Norte de PotosI, CARE, 
Vision Mundial, DED- 
Alemania, Proyecto Pueblos 
IndIgenas de COSUDE, 
DANIDA, IBIS Dinamarca 
con ministenos, NRA, 
prefecturas de Potosi y Oruro 

Este programa apoya una 
estrategia integral de 
desarrollo, para resolver el 
conflicto entre Laymes y 
Qaqachacas 

lIMP podrIa hacer estudios 

que aporten conocimientos en 
cuanto al proceso de 
pacificación, de problemas 
entre ayllus y municipios, 
recursos internos de 
pacificación, comunicación 
para Ia paz, relaciones 
interculturales, etc. 

Programa de Negociación, 
Deliberación y Diálogo 

Iniciado por el DFID, UK 
Con apoyo de USAID. 
Esperan conformar un fondo 
importante con aportes de 
otros palses. 

Procura atender a los 
problemas de polarización en 
la sociedad boliviana con 
proyectos de negociación, 
dialogo y deliberación. 

Prevé un componente de 
investigación 

lIMP podrIa proponerse como 
entidad administradora del 
programa de investigación, en 
asociación con entidades 
bolivianas tales como PIEB, 
SECRAD o Ia Universidad 
Andina 

lIMP podrIa proponer un 
programa de investigación 
sobre polIticas püblicas con 

enfoque de ES, asociando 
viceministerio de género, 
generacional y VMM. 

fdem sobre problemáticas de 
territorios indIgenas y recursos 
naturales. Con un componente 
de estudios de experiencias 
canadienses.P. ej. inuite. 

CAMMA, MRN de Canada La conferencia de ministros de 
minerIa quiere colaborar con 
los Estados para que cumplan 
con compromisos adoptados 
de mejorar relaciones con las 
comunidades. 

lIMP podrIa hacer análisis 
organizacionales o 
institucionales de la 
administración püblica que 
indiquen estrategias al 
respecto. Además de hacer 
estudios sobre funcionamiento 
interinstitucional del Estado. 
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ANEXO 4 

Lista de temas de investigación 

Vision de Ia mineria 
• Relaciôn costo/beneficios 
• Problemas de migraciOn y su relaciOn con Ia 

minerla 
• Problemas técnicos/información sobre 

tecnologia inaceptable utilizada en paises 
desarrollados 

• Sistematizaciôn de las experiencias y 
elaboraciôn de instrumentos de 
análisis/intervenciOn 

Poilticas püblicas y relaciones de poder 
• CoordinaciOn entre VIPFE y cooperación 

externa 
• Interacciones entre instancias del Estado 
• InformaciOn de base para Ia orientación de Ia 

cooperaciOn ACDI 
• Politicas pUblicas: Como traducir Ia 

problemática local en normativas 
• PolIticas pUblicas: elaboraciôn de un modelo 

participativo, concertado, de repartición 
equitativa de los beneficios de Ia renta minera 

• Fortalecimiento del sector publico, 
especialmente VMM 

• Cambio del rol del Estado en Ia minerla 
pequena 

• El diálogo productivo como método de 
administración 

• Creaciôn de sinergias como estrategia para 
ampliar impactos 

• Creaciôn de vInculo entre actividades 
productivas e investigacion 

• Relaciones de Ia minerla artesanal con el 
desarrollo regional 

• Recopilaciôn y ordenamiento de Ia legislaciôn 
• Estrategias de influencia, lobby, cabildeo para 

incorporar temas mineros en los POA 
• Métodos y estrategias para informar Ia toma 

de decisiones 
• Estudios de base para el aprovechamiento de 

recursos mineros locales (ej. muestras 
mineralogicas) o alternativos (artesania, 
turismo) y su comercializaciôn, estudios de 
marcado, participación en exposiciones 
internacionales, etc. 

• Prioridades de las comunidades mineras 

Comunicación 
• Comunicaciôn en casos de 

emergencia/desastres (Ej. Chima) 
• ComunicaciOn entre el Estado y las 

comunidades 
• lnformación sobre fondos pUblicos 

existentes y formas de acceso 
• lnformaciOn sobre posibilidades de 

captaciôn de recursos 
• Instrumentos de análisis y de 

promociOn de Ia minerla, para el pUblico 
nacional y para inversionistas 

Conflictividad 
• Conflictos medioambientales 
• Normativa como origen de los conflictos 
• Conflictos por Ia tenencia de las 

tierras/concesiones 
• Conflictos de territorlo. Estudios 

comparativos de experiencias indIgenas 
canadienses. 

• Pocas instituciones especializadas 
• Prevenciôn de conflictos 
• Tratamiento de conflictos 
• CompatibilizaciOnde moros y cristianos 

en comunidades 
• Conflictos intra/inter institucionales 
• Cambios en las relaciones laborales 
• Detectar espacios débiles en Ia cadena 

del dialogo, 
• Empoderamiento,participaciOn, 

colaboraciôn 
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ANEXO 5 

Lista de ideas para una estrategia 

• Formar red de 
comunicaciOn entre los 
actores: construir 
relaciones. 

• Formar red de informaciOn 
(intelligence sharing) para 
sentir el pulso, despertar 
alerta y poder intervenir en 
crisis 

• Crear visiOn a largo plazo y 
no solamente responder a 
crisis 

• Conectar iniciativas 
dispersas. Una "acciOn 
terapéutica" para hacer 
alianzas, crear espacios de 
confianza, puentes, 
uniones, vinculos. 

• Conocer al otro. Puede que 
en un equipo MD MS 26 Ia 
gente se pelee, pero Ia 

investigaciOn va a reflejar 
mejor lo que son los 
desaflos 

• Ocupar los espacios que 
pueden abrirse en Ia nueva 
normativa para las radios 
comunitarias y para el 
manejo de Ia informaciOn 
estatal por Ia Unidad de 
Comunicaciones, dirigida 
por una profesional de Ia 
comunicaciOn educativa. 

• lnvestigaciOn-acciOn ligada a 
actividades productivas; 

• En sinergia o en asociaciOn con 
otras organizaciones para el estudio 
de temas especIficos; 

• En equipos multidisciplinarios (MD) 
multisectoriales(MS), donde los 
miembros estén ligados a una 
instituciOn 

• Equipos MD MS con 
responsabilidades complementarias, 
comparten informaciOn, arreglan sus 
conflictos, se estudian como equipo 
(reflexividad) además de aprender 
metodologlas y trabajarjuntos 
sistemáticamente. En nivel macro, 
implica juntar gente de varios 
ministerios, cada uno aportando Ia 
informaciOn del suyo. 

• Establecer nUcleos que irradien 
sensibilizaciOn, apadrinados por Ia 
empresa privada, formando una red 
de comunicaciOn con el Estado. 

• Formar grupo de OTBs con 
organizaciones de base mineras 

• Asociar equipos de investigaciOn a 
equipos técnicos municipales 

• Asociar equipos de investigaciOn al 
diálogo productivo, detectando alIl 
los eslabones débiles del diálogo. 

• Reunir a quienes hayan realizado 
investigaciones complementarias 

• Formar equipos multidisciplinarios 
de expertos que preparen un 
documento que sirva de base de 
discusiOn y diálogo con los actores 
sociales 

• CapacitaciOn a las 
ONGs en temas 
nuevos, para que 
puedan capacitar 
luego a Ia comunidad 

• Se constata que falta 
personal en las ONGs 
para hacer trabajo de 
campo 

• En metodologla de 
investigaciOn y 
especialmente en 
metodologla de 
trabajo en equipo, 
para los propios 
participantes 

• Con marcada 
sensibilidad a Ia 

dimension 
intercultural y a 
utilizaciOn de 
métodos, técnicas e 
instrumentos 
culturalmente 
apropiados. 

26 
Equipos multidisciplinarios y multisectoriales 
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VISION 
ESTRATEGICA 
COMUN 

RV: Responderla a 
vaclos dejados por 
actividades de 
consulta que dirige 
el VMM pero que 
parecen 
insuficientes. 

AV: en términos de 
investigación para 
una participación 
más informada. 

- Reunir a quienes hayan 
reahzado experiencias 
complementarias 

- Equipo multidisciplinario 
elabora documento de base 

- Capacitar facilitadores de 
diálogo 

- Lievar a cabo diálogo y 
discus ion con todos los 
actores para construir una 
vision comün de la minerIa, 
costos y beneficios, 
posibilidades de innovación 
en la asociación entre 
mineros cooperativizados y 
empresa privada, creación 
de ffindaciones, tecnologIas 
inaceptables, rol del Estado, 
problemas de niigración, etc. 

- Definir modelo propio y 
negociar con organizaciones 
internacionales sobre 
modelo minero boliviano 

- Diálogo püblico a través de 
radios comunitarias. 

- Sistematización de las 
experiencias y elaboración 
de instrumentos de 
análisis/intervenciOn 
apropiados 

Actores dave o "beneficiarios": 
Ljderes gubernamentales, 
sociales y empresarios 

Equipos MDMS formados 

por: 
1. Profesionales de ONGs 
2. Funcionarios del 

Estado 
3. Representantes de 

Organ. territoriales de 
base 

4. Profesionales de Organ. 
internacionales que 
permitan y apoyen 
proceso de biisqueda de 
acuerdos entre 
nacionales 

Organizaciones interesadas 

potenciales 

2. 
3. 

SASA 
FAM, M°. Potosj 
Danida, Medmin, 
Cepromm 

4. Radios mineras: Pio 
XII, Horizontes 

5. Universidades mineras: 
T. FrIas, UTO, Siglo 
xx 

6. ACDIIReforminIVMM 
7. RIMM _________ 

Los actores 
dave 
comparten una 
vision comün 
de la minerla y 
promueven 
politicas 
coherentes 

27 Referencias: AV (agrega valor), FC (fortalece capacidad para participación informada); RV (responde a 
vacIos dejados por actividades existentes), RO (responde a oportunidades futuras), MP (fortalece marco 
politico) 
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Anexo 6 

Areas de intervención posible 

Areas dave27 Intervenciones creativas en 
base a investigación, 

comunicación y 
capacitación 

Participantes Cambios 
esperados 
(9-5 aiios) 



COORDINACION 

AV: AgregarIa 
valor. 

RV: Responde a 
vaclos dejados por 
actividades existentes 

- Recopilar estudios 
realizados sobre 
funcionamiento de 
redes en Bolivia en 
general. 

- Investigar recursos 
y prácticas de 
comumcación 

organizacional en 
el Estado, las OTBs 
y las ONGs. 

- Mejorar las 
prácticas existentes 
en comunicación y 
funcionamiento en 

- Capacitar 
animadores de 
redes, 
comunicadores 

organizacionales y 
relacionistas. 

- Fortalecer o 
construir redes de 
comunicación e 
información en el 
Estado, en la 
sociedad civil, en la 
cooperación y entre 
ellas, relacionando 
instancias del 
mismo nivel, y 
entre instancias que 
a nivel nacional, 
prefectural o 

municipal, 
atienden Ia misma 

problemática 
- Estudio y 

promoción de 
experiencias 
ejemplares de 
coordinación, 
concertación. 

Actores dave o "beneficiarios" 
Funcionarios de gobiemo de 
distintos ministerios o 
dependencias, dirigentes de 
OTB, 
Gobierno municipal 

Equipos MDMS formados 

por: 
1. Profesionales de ONGs 
2. Funcionarios del Estado 
3. Representantes de Org. 

territoriales de base 
4. Profesionales de 01 que 

faciliten tecnologia social 
apropiada 

Organizaciones potenciales 
interesadas 
1. ReforminlVMM 
2. Cosude/GTZ/Cepromin 
3. SECRAD 

Mejora la 
comunicación entre 
los actores dave, en 
térrninos de: 

- Cantidad y 
calidad de 
las 
mteraccione 
S 

- Intercambio 
de 
mformación 

- Marcketing 
de recursos 
mineros 
para atraer 
inversiones 

red. 

POLITICAS Fortalecimiento Actores dave o "beneficiarios" Mejoran las polIticas 
PUBLICAS - del sector püblico y 

principalmente del 
VMM (mayor 

El püblico que depende de las 
normativas del sector püblico 

püblicas en términos 
de adecuación a las 

expectativas de los 
AV: Agrega valor estatus, más minero actores en contenido 
FC: Fortalece personal, mayor (mineros chicos, cooperativistas, y alcance. 
capacidad para presupuesto, mejor poblaciones de municipios 
participación funcionamiento) mineros, mujeres y niños cuyos El gobierno, a través 
informada - Recopilación y intereses figuran en los PGE, de VMM vela por su 

25 



ordenamiento de la 

legislacion 
Estudiar métodos 

para mejorar la 
toma de decisiones 
Relaciones con 
comunidades 

Mejorar la 
coordmación 
- Entre VIPFE y 

cooperación 
externa, dar mayor 
difusión a la 
información sobre 
fondos püblicos 
disponibles en el 
VIPFE para 
actividades en el 
sector minero 

Investigar sobre 
cómo traducir en 
poilticas püblicas 
las problemáticas 
locales/prioridades 
de comunidades 
mineras 
Elaborar modelo 

participativo de 

repartición de la 
renta minera 
Estudio y 
promoción del 
dialogo productivo 
como método de 
administración 
Estudio de 

estrategias para 
incorporar temas 
mineros en los 
POA 
Estudio de 
estrategias para 
incorporar temas de 
género en los PGE 
y en los POA 

Equipos MDMS fonnados 
por: 
1. Profesionales de ONGs 
2. Funcionarios del Estado 
3. Representantes de 

Organ. territoriales de 
base 

4. Profesionales de Organ. 
internacionales que 
contribuyan con un 
fortalecimiento y 
reforma del Estado desde 
adentro. 

Organizaciones interesadas 

potenciales 
1. SACO 
2. Medmin 
3. FAM 
4. FENCOMIN, 

Cámaras de minerIa, 
Asociación de 
mineros medianos 

5. RIMM 

cumplimiento 

Las instancias 

previstas por la Ley 
de Participación 
Popular ejercen 
control social 

apropiado 

MP: Fortalece marco 
politico 

PDM y POA (planes de 
desarrollo) 

CONFLICTIVIDAD - Investigación sobre Actores dave o "beneficiarios" Se tratan los 
recursos y prácticas conflictos a nivel 
existentes para el El püblico que depende de las local, y se previene 

AV: Agrega valor tratamiento de los normativas del sector püblico el estallido de la 
RV: Responde a conflictos minero violencia en los 
vacios dejados por - Empoderamiento (mineros chicos, cooperativistas, municipios mineros. 
actividades existentes por medio de Ia poblaciones de municipios 
RO: Responde a formación de mineros, mujeres y niflos cuyos Los equipos 
oportunidades futuras gobernantes y intereses figuran en los PGE, adquieren una sólida 

26 



27 

PDM y POA (planes de 

desarrollo) 

formación y la 
irradian 

("multiplican") en 
sus propias redes de 
influencia Equipos MDMS formados por: 

- Profesionales de ONGs 
- Funcionarios del Estado 
- Representantes de Organ. 

tenitoriales de base 
- Profesionales de Organ. 

internacionales que 
contribuyan con el 
fortalecimiento y reforma 
del Estado desde adentro y 
desde la base de la 
sociedad. 

Los inversores 

pueden establecer 
negociaciones con 
actores locales 

preparados 

ciudadanos para 
tratar sus propios 
conflictos por 
medios pacIficos 

- Formación de 
formadores en 
diagnostico- 
pronóstico- 
tratamiento de 
conflictos 

- Investigacion, 
promoción y 
formación sobre 
métodos 
apropiados para 
prevenir la 
violencia 

- Estudio, promoción 
y capacitación para 
el cambio en las 
relaciones laborales 

- Formación en 
negociación, 
dialogo y 
deliberación como 
métodos para 
manejar las 
diferencias y los 
conflictos. 

- Estudio y dialogo 
para desarrollar 
modelos 
apropiados de 
trataniiento de 
conflictos 

Organizaciones interesadas 

potenciales 

1. Medmin, Cepromin, 
2. CECI y socios: 

SECRAD, CEPA, PlO 
XII, CAEP, 

3. Reformin, 
VMM/VDS/VPP 

4. FAM 
5. GTZ 
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EQUIDAD DE 
SEXOS 
Y 
GENERACIONAL 

- Estudio de Actores dave o "beneficiarios" 

estrategias para 
incorporar temas de 
género en los PGE y 
en los POA 
- Estudios de 

poilticas de asistencia 
social dirigida a 
mujeres, ancianos y 
niflos más vulnerables 

La agenda de las 

Mujeres, ancianos y niflos 
más vulnerables 
Activistas sociales de base 
que realizan trabajo social 
con grupos de mujeres 

mujeres es 

consistente e 

inclusiva 

Figura en los PGE, 
PDM y POA 

Equipos MDMS formados por: 
- Mujeres profesionales de 

ONGs 
- Funcionarias del Estado 
- Representantes de Organ. 

tenitoriales de base 
- Profesionales de Organ. 

intemacionales que 
contribuyen con 
financiamiento, contactos 
e información 

Tolerancia 0 a la 
muerte de niños en 
las minas 
Red de solidaridad 
social se fortalece 

para sostener a 
mujeres y ancianos 
desvalidos concetro 
en municipios 
mineros 

Organizaciones interesadas 
potenciales 

1. Medmin, Cepromin, 
2. PlO XII, CAEP, 
3. VMM/VDS/VPP 
4. CECI, ACDI, Save the 

Children, SCSI 
5. DANIDA 
6. PIEB/CRDI, Programa 

de becas en maestria en 

género y recursos 
ambientales 



Lista de personas entrevistadas 

1. Cr. Pedro GOmez, Investigador CEPROMIN 
2. Dr. Gilberto Pauwels, director del Centro de Ecologla y Pueblos Andinos, 

miembro del Programa de Investigaciones Estratégicas de Bolivia, PIEB 
3. Dr. Marc Bélanger, director de REFORM IN, Ministerio de Recursos Naturales 

de Quebec, Quebec, Canada 
4. Dr. Fernando Loayza, Consultor Internacional 
5. Dra. Iris Baptista, Red Nacional de Mujeres y Minerla 
6. Hon. Michael Bennett, Presidente de Ia FederaciOn de Asociación de 

Municipalidades 
7. Ing. Lise Chenard, Asesora Técnica de ACDI para los Andes 
8. Ing. Yvan Crépeau, Asesor Técnico de REFORM IN, Bolivia 
9. Lic. Eliodoro Sandi, Jefe de Ia Unidad de anâlisis de polIticas, VMM 
1O.Lic. Mario Luna, MEDMIN 
11. Ing. Michel Brisebois, Cooperante CECI en Chima 
12.Mgr. José Luis Aguirre, director del Servicio de capacitaciOn de radios y 

televisiOn para el desarrollo, SECRAD, Universidad CatOlica de Bolivia 
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