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Presentación

El marco de la política económica plantea el desarrollo de una 
economía plural, que en el caso de la minería, permita la convivencia 
equilibrada y complementariedad con equidad de la empresa estatal, 
las empresas privadas, las cooperativas mineras y las comunidades 
donde existen los recursos.

Sin embargo, los hechos han mostrado, que la convivencia, sólo 
puede darse mediante la pugna de intereses entre los diferentes actores 
que buscan beneficiarse con la explotación de los recursos mineros. 

Por otra parte, la política minera aplicada en los últimos años 
se ha inclinado a favorecer a las cooperativas mineras brindándoles 
mejores condiciones de producción y fiscales, para enfrentar un mer-
cado coyunturalmente favorable por los precios altos, pero dominado 
por el capital monopólico, al cual aspiran vincularse. Y en contra de 
los intereses de la minería estatal, que de manera gratuita cede sus 
yacimientos, infraestructura y maquinaria al sector.

Con el propósito de contribuir al debate de estas transformaciones 
económicas y sociales que se vienen operando en el sector minero, el 
Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral Agrario, tiene el agrado 
de presentar la investigación sobre las formas de producción de las 
cooperativas mineras de Bolivia, develando la estructura productiva 
y relaciones de producción del sector.
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Introducción

La presente investigación de las formas de producción en las 
cooperativas mineras de Bolivia tiene el propósito de indagar la es-
tructura productiva y las relaciones sociales de producción que se dan 
al interior del sector. Con ello se pretende contribuir a la comprensión 
del sector en un contexto en que la política protege y promociona la 
actividad, por su carácter social y generadora de empleo, mientras, que 
por otra parte, la legislación especial, parece encubrir a un grupo de 
socios/empresarios, que se benefician de los excedentes, explotando 
a una masa de socios/trabajadores. 

A parte de la presente introducción, el documento cuenta con 
cinco capítulos. En el segundo se ven los orígenes del cooperativismo 
minero de nuestros días y las primeras políticas. El tercero comprende 
el desarrollo del cooperativismo minero en el período nacionalista. El 
cuatro muestra el desarrollo del cooperativismo minero en el período 
neoliberal. El quinto refleja el cooperativismo minero en el gobierno 
del MAS. Finalmente, en el capítulo séptimo se ofrecen algunas con-
clusiones del estudio.





Origen del cooperativismo minero 
tradicional y primeras políticas
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Los precios internacionales de los minerales condicionan la pro-
ducción interna del país, porque los minerales que se extraen de sus 
yacimientos se venden como materias primas a los mercados donde se 
los industrializa o donde se ubican los centros industriales capitalistas. 
Esta falta de conexión de la producción de materias primas para la 
industria con la industria misma determina el carácter de la estructura 
económica interna; con ello, se abren las puertas a la mercantilización 
del conjunto de las formas de producción tradicionales. Una mercan-
tilización forzada, desde afuera, condiciona a la economía interna a 
estructurarse alrededor de la venta de los productos de exportación. 
Por esa razón, se conoce a Bolivia como país minero: la plata en el 
siglo XIX, el estaño entre 1900 y 1986 y, actualmente, una variedad 
polimetálica de oro, zinc, plata, plomo (19931-2010). Y, probablemente, 
en un futuro próximo, el litio del salar de Uyuni y el hierro del Mutún.

El origen del actual cooperativismo minero tradicional2 de Bolivia 
se fija en 1929-1932, durante el ciclo minero del estaño. El estudio de 

1 Se fijan los orígenes en esta fecha porque ese año la empresa minera Inti Raymi empieza 
con la producción de oro y plata a cielo abierto, el cambio de tecnología que, aunque no 
es generalizado, tiene consecuencias sobre el sector cooperativo minero.

2 Möller (1987: 201) da el nombre de cooperativas mineras tradicionales al “conjunto de or-
ganizaciones socio-económicas que explota parajes o las minas marginales, abandonadas 
por COMIBOL o que no interesan a los inversionistas privados”. 
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FENCOMIN “Apuntes para la reactivación de la minería cooperativiza-
da” señala que “la crisis del sector minero, generada a consecuencia 
del gran crack norteamericano de los años 1929-1932, dio lugar en el 
país al cierre de minas y al despido de obreros” (FENCOMIN, 2001: 
7). Entre 1926 y 1931, el precio internacional del estaño cayó en un 
59%. En 1926, la tonelada de estaño cotizó en £ 203; para 1931, el 
precio de la tonelada llegó a £ 118, la cotización más baja desde 1899, 
cuando los precios por tonelada se fijaron por encima de las £ 126; 
fue la peor caída histórica3.

Sin embargo, la caída del precio internacional del estaño sólo 
es el factor exógeno del surgimiento de las cooperativas mineras4; la 
estructura interna de la industria es determinante. Los cambios tecno-
lógicos registrados en el auge de la minería de la plata (1873-1895) 
crean una demanda de fuerza de trabajo, que impulsa el surgimiento de 
un mercado de trabajo, es decir, la existencia de trabajadores mineros 
que dependen exclusivamente, o casi exclusivamente, de la minería 
como principal fuente de ingresos para sobrevivir5. Para esa tecnología 
intensiva en mano de obra, la fuerza de trabajo excedentaria que se 
expulsa al mercado en épocas de crisis se convierte en una reserva 
de brazos cuando los precios son altos6. “En la ciudad de Potosí [1929-
1932] había más de 10.000 mineros desocupados que demandaron 
el arriendo de áreas de trabajo en el Cerro Rico. Logrando concretar 

3 Con base en datos de Mitre, 1993.
4 “Las fuentes de emergencia de las cooperativas mineras, sin lugar a dudas, se las encuentra 

en las crisis económicas, en general, y, en particular, en las crisis del mercado de minerales; 
es en este caso donde actúan las fuerzas de la oferta y la demanda determinando el precio 
del producto” (FENCOMIN, 2002: 10).

5 Este proceso de establecimiento de relaciones capitalistas de producción en la minería se 
consolidó durante los primeros años del período del estaño. La escasez de mano de obra 
en el mercado de trabajo hasta después de la segunda guerra mundial, que testimonian 
autores como Mitre y Contreras, no implica que no exista una masa de trabajadores que 
dependa exclusivamente de la minería para su subsistencia. Así, por ejemplo, con la crisis 
de la plata, los trabajadores de la mina Colquechaca migran a las minas de estaño en Uncía 
y Llallagua (Oporto, 2007: 115).   

6 “A lo largo de su evolución y hasta la Segunda Guerra Mundial, la minería experimentó 
períodos de escasez de trabajadores, aunque otras veces se vio más bien en la necesidad 
de expulsarlos con variada intensidad” (Mitre, 1993: página).
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su demanda, se organizaron en sindicatos cooperativos, primero, y, 
luego, en la que hoy conocemos como Cooperativa Kajchas Libres, y 
que aún continua vigente” (FENCOMIN, 2001: 7). 

Este excedente de fuerza de trabajo en el Cerro Rico, que da 
lugar al surgimiento de la primera cooperativa minera, implica, 
además, que la demanda de fuerza de trabajo dependa del ciclo 
industrial7. En ese sentido, el excedente de fuerza de trabajo no es 
producto del crecimiento natural de la población; es producto de la 
acumulación capitalista. Para el caso de la producción minera boli-
viana, este excedente de fuerza de trabajo forma parte de un ejército 
industrial o sobrepoblación relativa latente, pero con tendencias al 
estancamiento.

Este tipo de población excedentaria latente de la industria minera 
boliviana corresponde a un caso particular para la industria, ya que es 
propio de la agricultura. “No bien la producción capitalista se apodera 
de la agricultura, o según el grado en que se haya adueñado de la 
misma, la demanda de población obrera rural decrece en términos 
absolutos a medida que aumenta la acumulación del capital que está 
en funciones en esta esfera, sin que la repulsión de esos obreros —
como ocurre en el caso de la industria no agrícola— se complemente 
con una mayor atracción” (Marx, 1990: 800). Es decir que, mientras 
la población excedentaria de la agricultura no se desplace hacia la 
industria urbana, se mantiene como población latente para el campo.

Para el caso de la industria minera de Bolivia, se dice que la po-
blación excedentaria es latente, debido a la ausencia de un desarrollo 
industrial, que le impide desplazarse a otras ramas de la industria8 y 
que únicamente entra en acción cuando la propia minería la demanda 

7 “Prescindiendo de las diferencias formales periódicas de la sobrepoblación en el cambio 
de fases propio del ciclo industrial, en el cual aquélla se manifiesta, ora de manera aguda 
en la crisis, ora crónicamente en los períodos de negocios flojos, la sobrepoblación relativa 
adopta continuamente tres formas: la fluctuante, la latente y la estancada” (Marx, 1990: 800).

8 La escasa posibilidad de desplazamiento de esta masa hacia el proletariado urbano muchas 
veces la obliga a retornar a la producción familiar en el campo, si es que todavía no ha roto 
con ese vínculo. 
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en época de precios altos. Por otra parte, existe, sin embargo, la ten-
dencia de esta fuerza de trabajo a convertirse en una sobrepoblación 
estancada9. Es decir, en la medida que se desarrolla la tecnología en 
la minería, el rol de esta fuerza de trabajo en el ciclo industrial minero 
se vuelve cada vez más inocuo10. Estos son los orígenes del coope-
rativismo minero que depende, desde la nacionalización de la gran 
minería en 1952, de la estructura productiva de COMIBOL. 

En cuanto a los orígenes del cooperativismo minero del oro en 
la región de Tipuani, en el departamento de La Paz, se remontan al 
período revolucionario. “En 1954, luego que Aramayo Mines inundara 
y destruyera trabajos mineros en la región de Tipuani-Tora —en pleno 
período revolucionario—, los trabajadores para salvar su fuente de 
trabajo organizan cooperativas auríferas” (FENCOMIN, 2001: 7). Este 
cooperativismo surge a partir de una base industrial menos desarrolla-
da para minas aluviales; pese a ello, su necesidad para la acumulación 
también está condicionada por las fases del ciclo económico, que se 
inicia con cada crisis. 

Hay que señalar que, si bien las cooperativas mineras surgen a 
partir de la fuerza de trabajo excedente que expulsa la industria minera, 
su evolución no dependerá solamente del ciclo industrial. La naturaleza 
capitalista de las relaciones de producción de la industria, es decir, la 
búsqueda de ganancias como fin último, influirá sobre las relaciones 
sociales de producción de las cooperativas mineras. Se adecua el modo 
de producción a la búsqueda de excedentes, orientando las relaciones 
sociales hacia la dependencia y subordinación de la fuerza de trabajo, 
hacia la explotación capitalista. 

9 “La sobrepoblación estancada constituye una parte del ejército obrero activo, pero su ocu-
pación es absolutamente irregular, de tal modo que el capital tiene aquí a su disposición 
una masa extraordinaria de fuerza de trabajo latente” (Marx, 1990: 801).

10 Por ejemplo, con tecnología a cielo abierto, la mina de San Cristóbal, explotada por la em-
presa japonesa Sumitomo, produjo más del 50% de la producción minera de 2008 con el 
empleo de un máximo de 1.000 trabajadores. Los más de 50.000 trabajadores mineros del 
sector cooperativo no tienen ninguna relación con este ciclo productivo; son sobrepoblación 
plenamente estancada en relación con él.
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Las primeras políticas para el sector cooperativo minero obede-
cen a la presión de la fuerza de trabajo excedentaria del Cerro Rico, 
que, desde 1929, se organiza en sindicatos, que piden en arriendo 
las minas abandonadas por los bajos precios. “En Bolivia, a través de 
una ley de 4 de noviembre de 1929, se autoriza la transferencia de un 
inmueble de la Sociedad de Cooperativas de Amigos y Obreros, y un 
Decreto Supremo, del 23 de julio de 1934, reglamenta la organización 
de Cooperativas de Producción y Exportaciones de Estaño, lo que 
demuestra la antigüedad del movimiento cooperativo” (FENCOMIN, 
2001: 5). Asimismo, la Constitución Política del Estado, promulgada 
en el gobierno de Busch en 1938, en al artículo 160, indica que el 
Estado “fomentará, mediante legislación adecuada, la organización de 
cooperativas”. Como se verá más adelante, es con la Ley de Coope-
rativas de 1958 que se reglamenta este postulado de la Constitución 
Política del Estado. 

En el marco de una gestación del Nacionalismo y del llamado 
“Estado del Bienestar “el gobierno de facto de José David Toro (1936-
1937), fundó el Banco Minero de Bolivia en junio de 1936 con el fin 
de apoyar, mediante créditos a la minería como el principal sector 
productivo. Sin embargo, la creación de esta entidad fue una medi-
da que tendió a favorecer al sector cooperativo en dos sentidos. En 
primer lugar, según Gustavo Rodríguez, la Cooperativa de Kajchas 
Libres y Palliris fue organizada “por miembros del Frente Popular 
potosino, aprovechando la favorable coyuntura creada por la funda-
ción del Banco Minero, que obligó a los kajchas a aglutinarse para 
comercializar el mineral directamente con la nueva entidad estatal; el 
sindicato rompió lazos de subordinación que estos trabajadores tenían 
con la Empresa Minera Hochschild” (Rodríguez, s/f: 10). En segundo 
lugar, con la Ley de 29 de septiembre de 1945, promulgada durante 
el gobierno de Gualberto Villarroel, se establece que las minas aban-
donadas pasen a manos del Banco Minero de Bolivia y que, a la vez, 
éste las entregue, con preferencia a la empresa privada y en arriendo 
a las cooperativas mineras.
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Al respecto, aunque no se conoce qué tipo de concesión reciben 
inicialmente las cooperativas que conforman la Cooperativa de Kajchas 
Libres y Palliris, se puede afirmar que van recibiendo parajes en las 
minas abandonadas del Cerro Rico en sucesivas oportunidades hasta 
antes de la nacionalización de las minas11.

11 La Ley de 29 de septiembre de 1945 ordena que las bocaminas abandonadas en el Cerro 
Rico se adjudican al Banco Minero de Bolivia, el mismo que podrá arrendarlas para su 
explotación preferentemente a los sindicatos de metalúrgicos y de kajchas, o explotarlas 
en sociedad con éstos. La Ley del 30 de diciembre de 1948 otorga al sindicato de Kajchas 
Libres y Palliris de la ciudad de Potosí dos bocaminas para su explotación, declarándolas 
reserva fiscal. El Decreto Ley de enero de 1952 otorga dos bocaminas abandonadas a favordel 
sindicato de Kajchas Libres y Palliris de la ciudad de Potosí.



Desarrollo del cooperativismo 
minero en el período nacionalista
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Factores exógenos: precios y política económica
El contexto internacional de precios del estaño, durante el perío-

do nacionalista (ver Gráfico 1), presenta una tendencia al alza entre 
1952 y 1980. La estabilidad de precios del estaño, por una parte, está 
regulada por los países productores de estaño, a través del Consejo 
Internacional del Estaño, que interviene en el mercado comprando 
y vendiendo estaño para mantener el precio en ciertos rangos. Hasta 
1970, los precios del estaño y de los demás minerales se mantienen 
estables, debido a que el precio del oro tiene un precio fijo en el 
mercado mundial de $us 35 la onza troy. Los precios del oro fijados 
por el mercado y los altos precios del petróleo provocan que, entre 
1969 y 1980, los precios del estaño crezcan en 350%, de $us 1,69 a 
$us 7,61 la libra fina.

La caída de precios que experimenta el mercado del estaño entre 
1980 y 1986, si bien no llega a los niveles anteriores a 1970, quiebra 
las acciones del Consejo Internacional del Estaño para manipular el 
mercado mundial (1986), debido a cambios en las industrias donde el 
estaño es materia prima, pero también gracias a la aparición de nuevos 
países productores, que no pertenecen al Consejo Internacional del 
Estaño, como Brasil y China. Sin embargo, la tendencia a la caída del 
precio del estaño se prolonga hasta 2002, coincidiendo su alza con el 
alza generalizada de precios de los minerales y del petróleo.
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El crecimiento estable de los precios de estaño hasta 1970 y con 
fuerza hasta 1980, aparentemente, es favorable para la acumulación 
y podría mitigar la presión por empleo de la sobrepoblación relativa 
sobre la industria minera. 

En principio, la nacionalización de la gran minería del estaño, de 
las empresas pertenecientes a Patiño, Hochschild y Aramayo, el 31 
de octubre de 1952, es acompañada de medidas de carácter social, 
que contribuyen a atenuar la presión que ejerce la sobrepoblación 
minera sobre la industria por el empleo. “El 29 de abril y 16 de junio 
de 1952, se lanzan dos decretos por los cuales se obliga a COMIBOL a 
re-contratar a los obreros y empleados despedidos por causas políticas 
o conflictos a partir de julio de 1946 y mayo de 1949. Más tarde, en 
1955, el gobierno dicta otro decreto que permite la recontratación de 
trabajadores enfermos y de los rentistas. Estas medidas ocasionan un 
rápido crecimiento de la fuerza laboral en las minas nacionalizadas 
que en 1951 ocupaba a 24.000 trabajadores; los decretos de mención 
determinaron el incremento de los trabajadores a 28.000, a fines de 
1952, pasando luego a 31.000, 30.000 y 36.000, en 1953, 1954 y 1955, 
respectivamente” (Canelas, 1966: 39).

El aumento indiscriminado de fuerza de trabajo en la COMIBOL, 
sin que hubiera aumentos en el capital fijo, no contribuye al aumento 
de la productividad del trabajo12, por lo que provoca que los miles de 
nuevos contratados se conviertan en supernumerarios, que elevan los 
costos de producción. Según cálculo de Canelas, para el período de 
1953-1956, se tiene un contingente supernumerario de 8.500 trabaja-
dores, respecto a los 24.000 existentes a fines de 195113. Sin embargo, 
la crisis de COMIBOL no necesariamente es por la baja productividad 

12 Según estimaciones de productividad de Gómez (1978, Cuadro 23: 225), para 1956, la pro-
ductividad de la minería nacionalizada había caído al 71% desde 1952.

13 El Informe de la Minería señala que “la eficiencia del trabajo minero en el subsuelo, en las 
operaciones de la Corporación, ha disminuido alrededor del 15% durante los últimos 5 años. 
En este período, el contingente total de trabajadores ha aumentado en un 20%; sin embargo, 
la eficiencia y la producción mineras pronto comenzaron a disminuir” (Ford, Bacon y Davis, 
1956: 34).



16

de los trabajadores y de la política social que se emplea; políticamen-
te, este es el argumento para desacreditar al movimiento obrero. La 
crisis de COMIBOL se debe a que los excedentes que generan sus 
trabajadores no sirven para desarrollar la industria minera del país, 
sino que son transferidos a otros sectores, como a la producción de 
hidrocarburos y a la minería privada, pero también sirven para equi-
librar los gastos del Estado. 

El Informe de la Minería, elaborado por Ford Bacon y Davis en 
1956, señala que “los costos de operación de la Corporación están 
aumentando. La mayor parte de las operaciones han venido experi-
mentando deficiencias en materiales y suministros y en la reposición 
de instalaciones críticas. Esta situación, frente a la disminución gra-
dual de la ley de los minerales y la baja eficiencia de operación, está 
conduciendo hacia un rápido descenso de las utilidades efectivas 
provenientes de operaciones... De las 14 empresas que constituyen 
las minas nacionalizadas, solamente Colquiri, Huanuni y Quechisla 
demuestran posibilidades de contribuir en algo a las utilidades futuras 
de la Corporación. Muchas de las minas más antiguas, con excepción 
de Catavi, dependerán en gran parte de operaciones de pirquin a fin 
de tener utilidades” (26 y 28).

Dentro de sus recomendaciones, el Informe señala que “debe 
instituirse un programa realista de cierre de las operaciones mineras 
que no tienen ninguna esperanza de dar utilidades, comenzando 
con la mina San José y ampliándolo a otras minas tan rápidamente 
como las condiciones sociales lo permitan. (...) Debería eliminarse la 
pulpería barata, mediante la venta de artículos al costo y equilibran-
do o contrarrestando la pérdida de este subsidio para el trabajador, 
con un reajuste que ponga su salario en igualdad de condiciones 
que a los otros trabajadores y de acuerdo con el tipo de trabajo 
efectuado. La escala de salarios debería, entonces, estar ligada al 
índice de costo de vida para reducir a un mínimo las reclamaciones 
sobre salarios” (39).
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Las recomendaciones del informe son implementadas a partir del 
Plan Eder, desde 1957. El segundo gobierno del MNR es condicionado14 
por los Estados Unidos a aceptar el Plan de Estabilización a cambio 
de un fondo de estabilización de $us 25 millones para equilibrar el 
presupuesto fiscal (FMI, 30%; Tesorería de EEUU, 30%, y ayuda nor-
teamericana de donación de alimentos y equipo, 40%). 

Las medidas adoptadas están orientadas a ejercer una fuerte pre-
sión sobre el Estado nacionalista, mediante el control del gasto del sec-
tor fiscal y el mejoramiento de la eficiencia de las empresas estatales15. 
Para el caso de COMIBOL, la presión recae sobre la fuerza de trabajo; 
a partir de este momento, los planes para su reactivación intentan me-
jorar su eficiencia empresarial a costa de aumentar la explotación de 
la fuerza de trabajo, mediante la baja del salario y la terciarización de 
la producción a las cooperativas en yacimientos que no son rentables, 
sin que ello implique inversión para el potenciamiento de la empresa, 
que sigue dependiendo del control del gobierno central, por lo que 
debe entregar a éste las divisas de la exportación de minerales y for-
mular su presupuesto de gastos. En caso de que existan excedentes 
generados por la empresa, éstos pasan a constituir rentas ordinarias 
del Estado; el Estado puede destinar de esos excedentes a COMIBOL 
hasta un monto máximo de $us 3 millones. 

14 “Pero esta ayuda tuvo también su precio, pues el gobierno de Estados Unidos, a pesar de 
todas las opiniones en sentido contrario, se negó a separar su política de las compañías 
privadas estadounidenses que funcionaban en el exterior, exigió un cambio en la economía 
política boliviana en lo que se refería a las inversiones de Estados Unidos” (Klein, 1997: 245). 
Además, Estados Unidos exigió el pago de la deuda externa, que había sido suspendido 
desde la crisis económica de la década de 1930, por un valor de $us 56 millones. A estos 
$us 56 millones, se añadió un 10% como compensación por intereses no pagados, haciendo 
un total de $us 62 millones.

15 “i) reducción de los gastos gubernamentales en un cuarenta por ciento; ii) eliminación de 
todos los déficit de las empresas estatales, principalmente a través de la suspensión del con-
trol de precios y de los subsidios en las pulperías; iii) reducción y suspensión de aranceles 
e incremento de los impuestos internos y a las exportaciones; iv) nivelación de los tipos de 
cambio y estricta limitación de reservas para los bancos; v) incremento limitado de sueldos 
compensatorios, seguido de una congelación salarial después de un año, e incremento del 
doscientos por ciento en las rentas mineras” (Dunkerley, 1989: 120).
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La aplicación de la política de terciarización de la producción de 
COMIBOL a cooperativas es recurrente, lo que muestra la permanente 
presión que se ejerce sobre la sobrepoblación relativa. En 1957, exis-
ten en COMIBOL 33.181 trabajadores; para 1961, éstos disminuyen a 
29.219, 15% de reducción. En el Plan Triangular de 1961, el BID evalúa 
técnica y económicamente 13 distritos. El informe recomienda el cierre 
de Kami y Bolsa Negra. Los trabajadores despedidos organizan coope-
rativas en esos yacimientos. “La cooperativa Kami es una de las pocas 
cooperativas que exportan directamente su producción. Más de treinta 
años después, las dos cooperativas siguen funcionando” (FENCOMIN, 
2001: 8). “En 1966-68, la baja de precios internacionales de minerales 
y las medidas del gobierno de Barrientos con la consigna de convertir 
a COMIBOL en una empresa rentable y bien administrada, deja en la 
calle a 6.000 trabajadores” (FENCOMIN, 2001: 8). 

Factores para diferentes formas de producción al 
interior de las cooperativas mineras

Como se ve en el Gráfico 216, se pueden distinguir cuatro fases en 
el crecimiento de las cooperativas mineras a lo largo de la historia. La 
primera, entre 1956 y 1980, se explica por las políticas de tercerización 
de la producción de COMIBOL a las cooperativas y por la expansión 
de las cooperativas auríferas en el departamento de La Paz desde 
1954. La segunda fase, entre 1981 y 1995, se caracteriza por una masi-
ficación de las cooperativas mineras durante el cierre de operaciones 
de COMIBOL; en el período, se crean 553 cooperativas con 24.506 
socios. Entre 1996 y 2005, se estabiliza el crecimiento. La cuarta fase 
de crecimiento de las cooperativas coincide con el auge de precios 
que comienza en 2002 y, probablemente, con la implementación de 
una nueva política que favorece al sector cooperativista; en el último 
quinquenio, se registran 231 cooperativas en INALCO, con 5.695 socios.

16 Ver también Anexo, Cuadro 1.
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Sobre las fases del cierre de COMIBOL y del auge de precios de 
2002, se volverá más adelante. Ahora, con base en información se-
cundaría, se intenta lograr una imagen de cómo queda la estructura 
interna de las cooperativas mineras antes de la crisis de COMIBOL y 
del estaño.

En 1980, existen 137 cooperativas registradas en INALCO, en los 
departamentos de Potosí, La Paz y Oruro, con 8.630 socios. En Potosí, 
hay 55 cooperativas que agrupan 3.958 socios; en La Paz, 77 coopera-
tivas tienen 3.983 socios, mientras que en Oruro sólo 10 cooperativas 
tienen 779 socios. La relación trabajadores por cooperativa (tpc) nos 
muestra que existe una mayor densidad poblacional en Oruro (77,9 
tpc) y Potosí (71,96 tpc), mientras que en La Paz, donde se concentran 
las cooperativas auríferas, la densidad poblacional es mucho menor 
(51,73 tpc). 

En un análisis más detallado en el Cuadro 1, con datos proporcio-
nados por Möller para 1983, se observa la densidad de la población 
de las 196 cooperativas registradas en relación con el tipo de mineral 
que producen. Los datos de densidad poblacional resaltan nueva-
mente diferencias de tamaño entre las cooperativas tradicionales (115 
tpc en el estaño y 344 tpc en el wolfram) y las cooperativas auríferas 
(40 tpc), asimismo, diferencias entre las tradicionales que producen 
polimetálicos u otros minerales marginales17. 

Estas diferencias de tamaño hacen suponer distintas formas y 
grados de organización de la producción: una forma de producción 
más desarrollada para la producción de estaño y wolfram, una forma 
estándar para las cooperativas auríferas y muy precaria para la pro-
ducción de minerales marginales; sin embargo, las tres muy atrasadas, 
si se compara con el tamaño de las operaciones de producción de 
COMIBOL, superiores a mil trabajadores en cada centro minero.

17 No se consideran los datos de la producción de minerales no metálicos,  porque: i) no son 
metálicos; ii) su producción es para el mercado interno; iii) los volúmenes de producción 
y magnitud de valor de sus exportaciones no son relevantes. 



21

C
u
ad

ro
 1

 
C

o
o
p
er

at
iv

as
 m

in
er

as
 e

n
 r

el
ac

ió
n
 c

o
n
 e

l 
m

in
er

al
 q

u
e 

p
ro

d
u
ce

n
 (

1
9
8
3
)

M
in

er
al

N
º 

d
e 

co
o
p
er

at
iv

as
P
o
rc

en
ta

je
 

N
º 

d
e 

so
ci

o
s

P
o
rc

en
ta

je
 

D
en

si
d
ad

 
(t

p
c)

O
ro

11
2

57
,1

4.
49

3
27

,2
40

E
st

añ
o

59
30

,1
6.

75
6

40
,8

11
5

W
o
lf
ra

m
7

3,
6

2.
41

3
14

,6
34

4

P
ie

d
ra

 c
al

iz
a,

 e
tc

.
4

2,
0

2.
56

2
15

,5
64

0

P
b
. 
A

g.
 S

b
. 
W

 
9

4,
6

19
5

1,
2

22

O
tr
o
s

5
2,

6
12

1
0,

7
24

T
o
ta

l
1
9
6

1
0
0

1
6
.5

4
0

1
0
0

8
4

Fu
en

te
: 
 E

l c
oo

pe
ra

ti
vi

sm
o 

co
m

o 
pr

oc
es

o 
d

e 
ca

m
bi

o.
 M

ö
lle

r. 
19

87
.



22

Por otra parte, la densidad poblacional aumenta si se considera 
que del “total de las 196 cooperativas mineras afiliadas a FENCOMIN 
con 16.540 socios, existen, además, 12.000 personas que trabajan en 
dichas cooperativas, sin ser socios, ya sea como empleados o trabaja-
dores eventuales” (Möller, 1987: 203). La incorporación de fuerza de 
trabajo dependiente o asalariada al interior del modo de producción 
cooperativo (42%) se establece a partir de una diferenciación con los 
socios. Los socios participan de la propiedad de la concesión y en 
una gama muy amplia de formas de producción, son dueños de los 
instrumentos de trabajo y medios de producción: la cuadrilla de trabajo 
de socios, la cuadrilla a cargo de un socio, el sistema organizado de 
cuadrillas donde el socio ya no trabaja, etc. 

La existencia de dos categorías de trabajadores en las coopera-
tivas mineras rompe con los principios básicos del cooperativismo. 
Los trabajadores dependientes o asalariados no tienen “libre acceso y 
adhesión voluntaria” para ser socios (primer principio); por tanto, no 
tienen acceso al “control democrático” (segundo principio) y tampo-
co participan en la “distribución de excedentes en proporción a las 
operaciones” (tercer principio). 

Möller destaca esta diferenciación social para el caso de una de 
las cooperativas mineras tradicionales más antiguas —la Cooperativa 
Unificada Potosí Ltda., organizada en 1945—, que en 1983 “tiene 1.700 
socios activos y en cuyas concesiones trabajan, sin embargo, nada 
menos que 3.027 mineros, es decir, 1.327 trabajadores dependientes, 
asalariados o transitorios. Esta es, justamente, no una excepción, sino 
una característica de las cooperativas potosinas; por ello mismo dife-
rentes y que nos atrevemos a calificarlas de ‘originales’18... no siempre 
se ajustan al mandato de la Ley General de Sociedades Cooperativas 
ni a los principios y tradiciones del cooperativismo internacional” 
(Möller, 1987: 229 y 228).

18 Möller las llama también cooperativas mineras “originarias” porque estas cooperativas na-
cieron en Potosí antes de la promulgación de la Ley General de Sociedades Cooperativas.
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Y añade: “Es muy difícil que estas cooperativas adecuen su es-
tructura a las exigencias legales del sistema cooperativo tradicional; el 
mismo que no admite, por ejemplo, la existencia casi permanente de 
asalariados o trabajadores explotados que subsistan como tales sin ser 
incorporados al sistema cooperativo en calidad de socios con todos los 
derechos y obligaciones establecidos en el estatuto de la cooperativa o 
en la Ley General de Sociedades Cooperativas” (Möller, 1987: 229). En 
relación con la afirmación de Möller, respecto a que la ley de coopera-
tivas reafirma los principios del cooperativismo19, hay que señalar que 
el Estado más bien formaliza la relación capitalista de explotación de 
la fuerza de trabajo al interior de las cooperativas en el artículo once20.

Hasta aquí, es posible lanzar algunas hipótesis sobre las diferentes 
formas de producción entre cooperativas tradicionales y auríferas a 
partir de la densidad poblacional. Desde una perspectiva histórica, la 
existencia de un mayor número de socios en las cooperativas tradicio-
nales muestra que éstas crecen poco en relación con el crecimiento 
del número de socios, es decir que hay asimilación de nuevos socios, 
mientras que, en las cooperativas auríferas, el número de socios crece 

19 “Artículo 1º.- La presente ley se aplicará a las sociedades cooperativas, entendiéndose por tales 
las que aceptan y practican los siguientes principios fundamentales: 1) todos los socios tienen 
igualdad de derechos y obligaciones; 2) rige el principio del control democrático teniendo 
cada socio derecho a un voto, cualquiera que sea el número y valor de sus aportaciones; 3) 
se establece un régimen en el que las aportaciones individuales consistentes en propiedad 
común con funciones de servicio social o de utilidad pública; 4) el objetivo de la sociedad 
no es el lucro, sino la acción conjunta de los socios para su mejoramiento económico y 
social y para extender los beneficios de la educación cooperativa y la asistencia social a 
toda la comunidad; 5) la distribución de excedentes de percepción se efectuará conforme 
al trabajo realizado, en las cooperativas industriales, agrícolas o de servicio; de acuerdo 
con el consumo o el monto de operaciones en las de consumo y crédito, y conforme al 
trabajo, monto de operaciones, consumos o aprovechamientos en las de educación; 6) la 
acumulación de ahorros o las aportaciones extraordinarias de los socios o los préstamos 
de terceros que deben invertirse en la sociedad y hayan sido autorizados por la Asamblea 
General, tienen un interés limitado”.

20 “Artículo 11ª.- Las sociedades cooperativas sólo podrán tener asalariados en los casos expre-
samente determinados por la ley reglamentaria y las relaciones originadas en dicho régimen 
serán reguladas por la Ley General del Trabajo. En los casos de ejecución de obras por 
medio de asalariados, se dará preferencia a otras sociedades cooperativas o, de no existir 
éstas, a organizaciones sindicales, de acuerdo con el espíritu de los artículos 132 y 133 del 
Decreto Supremo 3463 de agosto de 1953” (Gaceta Oficial, 13 de diciembre de 1958. Ley 
General de Sociedades Cooperativas de Bolivia).



24

en la medida que se fundan nuevas cooperativas, manteniéndose casi 
constante el número de socios por cooperativa. La asimilación de 
nuevos socios y la contratación de fuerza de trabajo al interior de las 
cooperativas tradicionales es una señal de un mayor grado de desa-
rrollo en las formas de producción. Esto tiene que ver con el tamaño y 
calidad de los yacimientos subterráneos y por el estado de desarrollo 
en que los haya dejado el concesionario —generalmente COMIBOL, 
aunque también puede ser privado—, mientras que en los yacimientos 
de oro, que son aluviales y no tienen trabajos previos, las cooperativas 
crecen dispersas en la zona mineralizada. Asimismo, la asimilación de 
nuevos socios a la par de la contratación de trabajadores asalariados 
evidencia que los procesos de diferenciación social no son lineales, 
existe un abigarrado de formas. Por ejemplo, podría ser que los nuevos 
socios no entren en las mismas condiciones que los antiguos, o que 
la incorporación de ayudantes familiares no remunerados retarde las 
relaciones de explotación de trabajo asalariado.

El Cuadro 2 muestra el número de cooperativas y número de 
socios en relación con el volumen de producción por tipo de mineral, 
lo que permite abundar aún más en la diferenciación de la estructura 
interna entre las cooperativas tradicionales y auríferas en el año 1983. 
Por una parte, los niveles de producción promedio por cooperativa y 
por trabajador en las cooperativas que producen estaño y wolfram son 
superiores a los de las cooperativas que producen oro; sin embargo, 
estos niveles de producción, medidos en unidades monetarias, son 
superiores en las cooperativas auríferas en relación con el conjunto 
de las cooperativas tradicionales. Esto mostraría que el crecimiento 
de las cooperativas auríferas es más sensible al nivel de precios del 
oro, mientras que en las cooperativas tradicionales habría una ma-
yor influencia de la estructura productiva. Esto también explicaría el 
crecimiento más dinámico y precario21 de las cooperativas auríferas, 

21 Precario, porque el número de socios por cooperativa es inferior al de las cooperativas 
tradicionales.
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en las que, al estar más arraigado a las fluctuaciones de los precios 
internacionales de oro, los procesos de diferenciación social podrían 
frenarse y retardarse.

Finalmente, en el Cuadro 3, se muestra la importancia de las 
cooperativas por su ubicación geográfica. Con datos de volumen de 
producción por departamento, que no se tienen para 1983, se podría 
establecer más precisamente el orden de importancia geográfica de las 
cooperativas mineras. De momento, podemos decir que La Paz es la 
región minera más importante porque es la única donde hay coopera-
tivas auríferas y tradicionales; sin embargo, dentro de las cooperativas 
mineras tradicionales, Potosí tiene ventaja sobre La Paz, mientras que 
Oruro ocupa el último lugar. 

Hasta aquí, hemos visto aspectos generales de la formas de pro-
ducción entre las cooperativas mineras, como son: su concentración 
geográfica en tres departamentos, su segmentación en cooperativas 
tradicionales y cooperativas auríferas, y la existencia de trabajo asala-
riado en su interior. Para completar el análisis, con la información se-
cundaría existente, se trata de indagar sobre las formas de producción 
de las cooperativas con mayor número de socios. Con ello, tenemos 
una imagen de la estructura interna de las cooperativas mineras de 
Bolivia antes del cierre de COMIBOL y de la aplicación de las políticas 
de ajuste estructural neoliberales.

En el Cuadro 4, se observan las once cooperativas que tienen 
más de 200 socios22, diez de ellas son tradicionales (5 de Potosí, 
2 de Oruro, 2 de La Paz y 1 Kami ) y sólo Unidos Cangalli es una 
cooperativa aurífera. Entre todas ellas, agrupan al 30% del total de 
socios de las cooperativas. La mayoría de ellas es antigua respecto 
a la fecha de su fundación. Tienen una producción diversificada, 
cuyos datos en el cuadro son sólo indicativos para tener una idea de 
lo que producen. Los datos totales de socios y dependientes muestran 

22 Se excluye a la Cooperativa Colamarca, que es productora de piedra caliza, la cual tiene 
2.000 socios en 1983. 
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que éstos últimos representan el 37% del total de trabajadores; aunque, 
si se toman los datos de dependientes registrados por Möller para 
algunas de esas cooperativas, el porcentaje de participación de éstos 
en el empleo es de 42%. En la columna propiedad del yacimiento, se 
evidencia que estas cooperativas están asentadas mayoritariamente en 
yacimientos de COMIBOL (72%)23. Finalmente, la forma de produc-
ción de estas cooperativas es la cuadrilla con o sin perforadora, con 
métodos de concentración predominantemente manuales. 

Las diferencias en el modo de producción de las cooperativas se 
dan a partir de las condiciones materiales de la producción o la dota-
ción de factores de producción, es decir, calidad de la tierra, medios 
de producción, fuerza de trabajo y mercados. 

La calidad de la tierra está referida a la calidad del yacimiento; el 
hecho que las cooperativas tradicionales con mayor número de socios 
estén concentradas en yacimientos de COMIBOL no sólo significa 
que éstos son los mejores yacimientos en manos de las cooperativas; 
además, haría suponer la adopción de sus métodos de producción. 
Posiblemente, podamos encontrar algunos indicios sobre la disposi-
ción de los otros factores de producción de estas cooperativas en el 
análisis comparativo de sus formas de producción con la forma de 
producción de COMIBOL.

El modo de producción en COMIBOL es heredado de la estructura 
productiva de los Barones del Estaño en la nacionalización de 1952. De 
acuerdo con las características de los yacimientos en Bolivia24, se desa-
rrolla una minería capitalista manufacturera, bajo el sistema de cuadrillas 
que planifica la explotación de la mina como una unidad compleja de 

23 Al respecto, ver en Anexo, Cuadro 2 Concesiones consolidadas de Bolivia, que el 88,7% del 
total de concesiones pertenecen a COMIBOL y sólo 1,3% a las cooperativas.

24 “Los minerales que se extraen de los yacimientos de Bolivia son generalmente complejos en 
su composición, ya que están mezclados con otros minerales, como cobre, plomo, arsénico 
y azufre, depositados en vetas angostas. Este tipo de yacimientos requiere de costosos sis-
temas de explotación y de procesos de concentración igualmente costosos como resultado 
de estas condiciones” (Ridge, 1962: página).
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trabajo, dividida en secciones25. Por otra parte, el uso intensivo de la 
fuerza de trabajo con base en la cuadrilla permite la explotación ma-
siva de los yacimientos. Por las herramientas que usan, se conoce dos 
tipos de cuadrilla: i) la que trabaja manualmente; ii) la que trabaja con 
perforadora. Erróneamente, al trabajo con perforadora se denomina 
explotación maquinizada26, porque se la confunde con una máquina. Si 
bien las perforadoras mecánicas tienen una fuerza impulsora (diesel) y 
motor, la herramienta aún depende de la destreza del trabajador.

Las operaciones básicas de producción en minas de socavón con-
sisten en la perforación y la extracción del material mineralizado. El 
sistema de producción en cuadrilla busca organizar la producción en 
torno a estas operaciones. La perforación consiste en la preparación 
de voladuras de dinamita para obtener el material mineralizado. A 
continuación, se procede a vaciar y seleccionar la carga disparada. 
Luego, se extrae el material. Estas operaciones requieren al menos de 
tres integrantes en la cuadrilla: el que perfora, el que selecciona la 
carga y el que extrae la carga. A medida que se desarrolla la división 
del trabajo, aparecen nuevas tareas, como las de enmaderado para 
preservar la estructura de la mina, las de ventilación, las de construc-
ción de carriles para extracción, etc. 

Cuando la división del trabajo ha evolucionado al punto que la 
cuadrilla individual funciona como un sistema de cuadrillas para la 
producción planificada de la mina, se requieren trabajos de dirección 
que no necesariamente implican trabajo directo, como las tareas de 
organización del trabajo de las cuadrillas, o las tareas de control 
de las mismas, así como las funciones propias de administración. 

25 “La mina tiene un sistema intrincado de buzones. Cada buzón secundario se dirige a un nivel 
principal, en el cual el material semitriturado es recargado a uno de los buzones principales. 
El mineral primero es reunido en todos los parajes menores en proporciones de una tonelada 
y de allí pasa al buzón principal, de donde es transportado en carriles con carros volquetas 
de dos toneladas de capacidad para vaciarlos luego en la planta de trituración situada en 
la superficie. El sistema shrinkage stope es empleado como método estándar, también se 
emplea el método block caving” (Ridge, 1962: 84).

26 “Sistemas de perforación a máquina” (Velasco, 1977: 62).
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Asimismo, la comercialización, que en la cuadrilla organizada indi-
vidualmente puede recaer en el jefe de la cuadrilla, bajo una orga-
nización planificada, se convierte en un proceso independiente y 
especializado. 

Entre la explotación organizada mediante el sistema de cuadri-
llas y la explotación de una cuadrilla individual-aislada, existen una 
gama de formas de producción. Con los datos proporcionados por 
Möller (1987), podemos decir que las cooperativas de Kami, Nueva 
Karazapato y Unificada Potosí tienen una explotación mediante el 
sistema organizado de cuadrillas, aunque también existen formas in-
dividuales de explotación y concentración del mineral al interior de 
las tres cooperativas.

La Cooperativa Kami es la más desarrollada por el empleo de 200 
perforadoras y otros medios de producción27; además, cuenta con el 
apoyo de 10 técnicos que organizan la producción y 26 empleados 
administrativos. El sistema de cuadrillas funciona en la explotación 
como en la concentración del mineral, el trasporte se hace en con-
junto, mientras la refacción de topes, por el sistema de rotación. Su 
producción la entregan a COMIBOL. Este grado de desarrollo de la 
producción le permite ofrecer importantes servicios a sus socios: 1 
hospital, 4 postas sanitarias, 1 dentista, 2 depósitos de pulperías, 4 
escuelas de pre-básico, 2 de intermedio y 1 de medio; además, existen 
campos deportivos: 4 de fútbol y 5 de fulbito, 2 cines, 4 sedes sociales, 
1 almacén, 1 cooperativa eléctrica, 1 cooperativa de consumo, servicio 
de agua potable. Pese a este importante desarrollo, se subraya que 
faltan recursos para la mecanización, prospección y preparación de 
áreas de trabajo.

En cambio, la Cooperativa Unificada es un sistema manual de 
explotación por cuadrillas. El laboreo de parajes, corridas o socavones 
se ejecuta en pequeños grupos (generalmente, 6 u 8 trabajadores): 

27 Carros metaleros, carretillas, winche, 5 chancadoras, 30 quimbaletes, 30 torno-winches, 15 
ingenios, 5 maestranzas, 13 compresoras de aire, 150 maritates, 5 chillares, 3 volquetas, 2 
camiones, un tractor, herramientas y equipos de protección, etc.
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barreteros, chasquiris, carreros, paleros, muleros, canchiris y otros. El 
socio que requiera mano de obra puede contratar por su cuenta y 
riesgo a trabajadores en calidad de maquipuras o eventuales. El trabajo 
es completamente manual, a pulso, ya que no existe maquinaria o 
equipos de perforación. Pero también posee 2 compresoras, una pala 
mecánica, 5 tractores, 18 unidades mecanizadas en general, un jeep, 
2 volquetas, un camión. A pesar de esta tecnología, supera a Kami en 
la producción de concentrados y en la comercialización, porque po-
see tres ingenios mecanizados y tiene relaciones comerciales directas 
con Inglaterra y Argentina. La Cooperativa Reserva Fiscal tendría las 
mismas características productivas que Unificada.

La Cooperativa Karazapato, que es la más atrasada, se asemeja 
más a la producción aislada de cuadrillas individuales. El laboreo se 
efectúa en cuadrillas de 10, 12 y 15 personas, con un jefe de cuadrilla 
que dirige los trabajos, ya que no se cuenta con técnicos. El 90% de las 
labores son manuales, sólo con ayuda de algunos winches eléctricos y 
bombas para desagüe. Todas las herramientas y equipos son propiedad 
individual de la cuadrilla. Como se explotan yacimientos superficiales, 
la modalidad del trabajo es similar al sistema de explotación de oro 
en la zona de Tipuani, con perforación rudimentaria de cuadros, con 
profundidades de hasta 25 metros como máximo, que luego entran 
en corrida, en dirección a las capas mineralizadas. 

En relación con las formas de producción de las cooperativas au-
ríferas, Möller distingue dos: “las que son propiamente tales o ‘típicas’, 
porque son los propios socios los que extraen el mineral mediante su 
trabajo personal; y las otras, que, utilizando el membrete de coopera-
tivas, en realidad, funcionan a modo de empresas capitalistas, donde 
los socios, que viven en la ciudad de La Paz u otra población urbana, 
explotan el trabajo de un obrero minero asociado individualmente, 
denominado representante, siendo éste el que trabaja y rinde el be-
neficio que comparte al 50% con el socio registrado en la cooperativa 
y en INALCO” (Möller, 1987: 195). 
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Como se ve, en las cooperativas auríferas no típicas, la relación 
entre socio y representante, desde la perspectiva de la división del 
trabajo, muestra una particularidad no observada en las cooperativas 
tradicionales, que podría dar lugar a formas de producción aún más 
atrasadas que las observadas en la Cooperativa Karazapato. Una ope-
ración común de explotación en una cooperativa aurífera consiste en 
“el trabajo en bocaminas con un avance mensual de 50 a 200 metros 
de socavón abierto. El sistema de explotación es el conocido como 
pírquin28, en una extensión de terreno limitado (entre 3 a 4 has). La 
maquinaria y equipo utilizados en la producción consisten en pala 
mecánica, tractor, excavadora, canaleta con tojlla, ventilación para 
aire, lavadero manual, carretillas, herramientas, winche o torno, bote, 
camioneta, grupo eléctrico de 24 KW, bombas de expulsión de agua 
a diesel, ropa de protección y de seguridad, etc. Se utiliza asesora-
miento técnico de ingeniería. (...). En materia de servicios prestados 
o instalados, cabe destacar la construcción de viviendas, posta sani-
taria, electricidad y agua potable y escuela, sede, campos deportivos” 
(Möller, 1987: 199). 

En cuanto a la realización de la producción, las tres cooperativas 
tradicionales la entregan a COMIBOL. Esto implica una relación de 
dependencia obrero/patronal encubierta, ya que la fuerza de trabajo 
de estas cooperativas genera plusvalía para la COMIBOL. La empresa 
dispone de la producción de las cooperativas sin asumir los costos de 
operación de la fuerza de trabajo, materias primas y herramientas. Para 
ello, al valor bruto de producción se realizan “descuentos sobre diver-
sos aspectos, tales como mermas de la producción bruta, aplicación de 
escala regresiva para minerales de baja ley, que constituyen la mayoría 
de los producidos, regalías a la exportación, canon de arrendamiento 
(3%), Caja Nacional de Salud (5%), Fondo de Vivienda (3%), etc. En 

28 “La práctica llamada del pirquiñeo por la cual el dueño de la mina deja que otros se lancen 
a explotarla y, sin erogar un centavo de capital, divide con ellos las utilidades” (Mitre, 1993: 
página), asimismo, Möller (2002: página) señala que pirquin  es la “explotación manual 
sobre una veta”.
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síntesis, FENCOMIN considera que las cooperativas mineras ‘entregan 
al Estado un promedio del 75% de su producción, quedando un escaso 
25% para su distribución interna’” (Möller, 1987: 202). 

Otro rasgo importante de la dependencia encubierta es la imposi-
ción de los volúmenes de producción; “en el caso de los locatarios, se 
les obligaba reunir un mínimo de 150 kilos de estaño por mes” (Revista 
Socavón Nº 18). Por otra parte, las liquidaciones por los minerales 
entregados se las hace con atraso, lo que no sólo motiva molestias, 
sino que genera pérdidas; por ejemplo, Kami, en 1983, registra una 
pérdida por comercialización de $us 241.000. La comercialización de 
oro es más fácil que la de los otros minerales, siendo el Banco Minero 
el que intenta rescatar una parte de ella a los cooperativistas29. 

En general, por la baja escala de su producción, los cooperativas 
están obligados a depender de intermediarios para la comercialización 
de su producción; en todo caso, la dependencia que tienen en este 
período, tanto de COMIBOL como del Banco Minero, condiciona los 
procesos de desarrollo de las formas de producción, porque cierra la 
posibilidad de que algunas cooperativas puedan asumir los roles de 
intermediarios.

Aunque no se tiene información sobre las formas de producción 
del resto de las cooperativas con menos de 200 socios (94%), es 
posible suponer que, a medida que se reduce el número de socios, 
la cuadrilla tiende a estar aislada y a adoptar formas de producción 
individuales, características de la producción artesanal (pirquin, 
kajchas, terceras manos). 

Para cerrar el análisis, hay que mencionar que estas formas de 
producción evolucionan a la par de la acumulación de capital. En cada 
forma de producción, se requiere un mínimo de capital de operacio-
nes para trabajar a esa escala. El salto en la escala implica inversión 
y aumento del capital de operaciones. Möller no da cuenta sobre la 

29 En 1984, las cooperativas registradas por INALCO eran 107; sin embargo, el Banco Minero 
sólo había rescatado oro de 62 de ellas. (Las referencias se hallan en Möller, 1987: 196).
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inversión de estas cooperativas; sin embargo, parecen existir limitacio-
nes para la acumulación de capital. Esto se evidencia cuando socios 
de la Cooperativa Kami —con la forma de producción más desarrolla-
da— señalan que “faltan recursos para la mecanización, prospección y 
preparación de áreas de trabajo” (Möller, 1987: 196). En efecto, recién 
en 1991, la Cooperativa Kami cuenta con un ingenio mecanizado. 
Finalmente, no es cierto que a mayor concentración de socios, mayor 
grado de desarrollo de la forma de producción de las cooperativas; 
esto es válido para el caso de las cooperativas tradicionales porque 
son herencia de la forma de producción de COMIBOL, que utiliza 
intensivamente la mano de obra con base en el sistema de cuadrilla. 
La implementación de alta tecnología mediante abundante inversión 
muestra otros rasgos en el desarrollo de las formas de producción de 
las cooperativas mineras.



Desarrollo del cooperativismo 
minero en el período neoliberal 
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Influencia del cierre de COMIBOL y de la nueva política 
económica sobre la estructura del cooperativismo 
minero tradicional

En el Gráfico 1, que se vio anteriormente, se tiene la evolución de 
los precios del estaño desde 1941 a 2009. En él, se explica el ciclo de 
alza de precios entre 1941 y 1980, y la crisis y sus causas entre 1980 
y 1986. Corresponde decir aquí que la caída de los precios del estaño 
continúa desde 1986 hasta el año 2001 de manera menos pronunciada 
y, a partir de 2002, empieza un ascenso vertiginoso y generalizado de 
los precios de los minerales. 

Como habíamos visto, en los orígenes del cooperativismo minero 
tradicional, en un escenario de precios en bajada, la industria minera 
reduce sus operaciones y expulsa trabajadores que conforman una 
sobrepoblación relativa30 que, frente a la imposibilidad de desplaza-
miento a otras ramas de la industria, se constituyen en trabajadores 
sin patrón que se organizan en cooperativas en los yacimientos aban-
donados. En efecto, el Gráfico 3 muestra que, entre 1981 y 1995, hay 
una verdadera masificación de la fuerza de trabajo en el cooperativo 
minero; durante esos años, el número de socios creció en 24.506, que 
representa el 58,36% del número de socios en 2010. 

30 Se dice sobrepoblación relativa, porque es un exceso de fuerza de trabajo en relación con 
las necesidades de acumulación de capital.
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Esta explosión de la fuerza de trabajo se da en las cooperativas 
mineras tradicionales, así como en las cooperativas auríferas. A pe-
sar de que el crecimiento de cooperativas auríferas es importante 
—41,52% del crecimiento entre 1980 y 1995 (10.176 cooperativistas)—, 
por la escasa información disponible, no se abunda en su análisis. 
Nos limitamos a mostrar dos rasgos de ese crecimiento que influyen 
en las formas de producción al interior de estas cooperativas. En 
primer lugar, el crecimiento concentrado en algunas provincias del 
departamento de La Paz31, debido a la formación geológica de los 
yacimientos, muestra la importancia económica de esta región en 
época de crisis, es decir, se convierte en una alternativa para la so-
brepoblación de fuerza de trabajo de otros sectores32. Sin embargo, 
la bonanza sólo dura hasta la primera parte de la década de 1990, ya 
que, debido al agotamiento progresivo de las reservas y la caída de 
precios, se reduce el empleo.

Por otra parte, este crecimiento estuvo acompañado por “un cam-
bio en la producción desde 1985 hasta 1991, cuando las cooperativas 
empezaron con el empleo de maquinaria para el rescate de oro” 
(Ortega, 2007). Sin embargo, “sólo una cuantas están mecanizadas y 
el resto trabaja de forma casi artesanal, algunos que no cuentan con 
maquinaria propia tienen que alquilarlas” (El Deber, 2009). 

En cuanto al crecimiento de la fuerza de trabajo en las cooperati-
vas mineras tradicionales, es el resultado del cierre de operaciones de 
COMIBOL. Este proceso se llevó adelante en el marco del programa 
de ajuste estructural, que impone cambios en la estructura económica. 
La aplicación de esta política obedece a la crisis de deuda externa de 

31 “Como efecto del deterioro económico nacional, entre 1980 y 1985, a iniciativa propia, 
emergen nuevas cooperativas auríferas en las provincias Sud Yungas, Muñecas, Iturralde 
y Larecaja (Guanay, Teoponte, Mapiri, Conzata, Yani, etc.) del departamento de La Paz” 
(FENCOMIN, 2001: 9).

32 “El concejal de Tipuani Amílcar Huazateng califica a los años 80 como ‘la época del golon-
drineo’. En el despacho municipal relata: ‘La gente empezó a llegar desde distintos lados 
del país y del mundo’” (Erick Ortega Pérez. “La Prensa”, 23 de diciembre de 2007. Reportaje: 
“La agonía de los pueblos del oro paceños”).
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los países productores de materias primas33, que motivó a la banca 
internacional —a través del Fondo Monetario Internacional— a ne-
gociar la moratoria de la deuda a cambio de la aplicación de políticas 
que favorezcan al capital monopólico internacional.

El DS 21060, de agosto de 1985, sienta las bases para llevar ade-
lante las reformas estructurales del programa de ajuste. En primera 
instancia, se controla la inflación, cortando la relación del sistema 
monetario con el sector fiscal, para que el déficit fiscal no se financie 
con emisión monetaria. Luego, se controla el déficit fiscal mediante 
la reforma del sistema impositivo, que reduce las tasas y aumenta la 
base de contribuyentes; y, asimismo, se cortan los gastos, reduciendo 
la estructura del Estado y obligando a las empresas públicas a una 
austeridad a costa de su rendimiento económico productivo. Final-
mente, dispone que los precios de los bienes, de la fuerza de trabajo 
y del tipo de cambio se fijen libremente de acuerdo con la oferta y la 
demanda del mercado.

Mediante la austeridad de las empresas públicas, se ataca la estruc-
tura económica del nacionalismo, porque inicia el proceso de cierre 
y privatización de sus empresas. Esta austeridad ha de significar un 
duro golpe a la fuerza de trabajo de estas empresas34, ya que se les 

33 “La década de 1970 no sólo significó buenos ingresos de COMIBOL para el Estado debido 
a los altos precios de los minerales. El Estado también se benefició de créditos internacio-
nales, que no sirvieron para potenciar la estructura productiva del modelo nacionalista. En 
el caso de COMIBOL, este contexto internacional de alza de precios y abundante crédito 
mostró una ilusión de bonanza que no existía, ya que los aumentos en la productividad se 
debieron principalmente a las mejoras en los métodos de concentración que se hicieron 
en la segunda mitad de la década de los sesenta. Entre 1973 y 1976, si bien el valor de las 
exportaciones de COMIBOL aumentó en un 55%, los costos de operación se incrementaron 
en 99%. El dominio de la ya entrada en años compañía estatal, hipotecada a bancos ex-
tranjeros, fue agudamente amenazado por firmas privadas, que casi sin excepción estaban 
ligadas a firmas internacionales (Us Steel, WR Grace, IMPC, etc.)” (Dunkerley, 2003: 279).

34 Como se acostumbró durante todo el pasado nacionalista, el impacto de la crisis de 
COMIBOL se descargó sobre la fuerza de trabajo. El antecedente de esta política, en esta 
crisis, se dio en septiembre de 1983, con el DS 19803, que establece la cogestión obrera 
mayoritaria en la administración de COMIBOL. Esta medida tiene por objeto hacer respon-
sables a los trabajadores del mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo, así como 
el aumento de la producción y de la productividad y eficiencia económica de la empresa 
durante la crisis.  
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instruye llevar adelante planes para racionalizarla, bajo la libertad de 
convenir o rescindir contratos y estimulando al retiro voluntario de 
los trabajadores con beneficios extraordinarios a los establecidos en 
la Ley del Trabajo, denominados beneficios de relocalización. 

La estructura de COMIBOL se ve afectada con la disminución 
del 60% de sus reservas, al reducirse la franja de seguridad de sus 
concesiones de cinco a dos kilómetros. Por otra parte, se autoriza a 
la empresa a suscribir contratos de servicios con terceros para que se 
hagan cargo de sus respectivas infraestructuras, equipos y maquina-
rias. Luego, divide la empresa en cuatro subsidiarias con autonomía 
de gestión, con el propósito de hacer más eficiente la racionalización. 
Y, finalmente, se procede al despido masivo de sus trabajadores. En-
tre el 31 de agosto de 1985 y el mes de mayo de 1987, se redujo en 
76% la fuerza de trabajo empleada en COMIBOL, de 30.090 a 7.123 
trabajadores35. 

Esta masa de trabajadores despedidos o sobrepoblación relativa 
de fuerza de trabajo presiona sobre la estructura del empleo, y la 
política orienta esa presión a la creación de cooperativas en los yaci-
mientos de propiedad de COMIBOL, reforzando así la estructura del 
cooperativismo minero tradicional. Es así que el DS 21377 de restruc-
turación de COMIBOL, de 28 de agosto de 1987, que complementa y 
profundiza la política de desestructuración de la empresa estatal y de 
la clase trabajadora empleada en ella, autoriza expresamente el arren-
damiento total o parcial a las sociedades cooperativas de los centros 
mineros de Catavi, Colquiri, Colquechaca, Japo, Morococala, Santa Fe 
y Viloco36, estableciéndose en los respectivos contratos el alcance del 
arrendamiento en relación con áreas de trabajo, campamentos, insta-
laciones, equipos, maquinarias, desmontes, colas y relaves. Además, 

35 Ver en Anexo, Cuadro 3 un detalle de la composición del empleo por empresa y por tipo 
de empleo. 

36 Más adelante, también se forman cooperativas en los centros mineros de Siglo XX, Caracoles, 
Cañadón Antequera, Tasna, Chorolque, Siete Suyos, Tatasi, Ánimas, Quechisla, etc. y en los 
departamentos de Cochabamba, Pando y Tarija (FENCOMIN, 2001).
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se dispone que la COMIBOL preste servicios de asistencia técnica y 
el Banco Central de Bolivia dé apoyo financiero. 

Sin embargo, ésta no era una entrega generosa; se la hacía “de 
manera inorgánica, sin planificación y menos aún con apoyo y ase-
soramiento técnico alguno”37; además, correspondía a los yacimientos 
de los centros mineros que no tenían posibilidades de rehabilitación. 
Mientras que a los centros mineros que aún contaban con reservas y 
que tenían posibilidades reales de rentabilidad, se los mantiene funcio-
nando38, e instruye la dedicación exclusiva a las labores de exploración 
y desarrollo a aquéllos con posibilidades de expansión de reservas39. 
Es decir, los yacimientos más ricos aún sirven para generar ingresos 
para el Estado, y aquéllos con mayor potencialidad son preparados 
para ser entregados más adelante al capital privado.

Las cooperativas mineras están prácticamente marginadas para 
acceder a los yacimientos más ricos; se encuentran en desventaja frente 
a las empresas privadas transnacionales, porque la condicionalidad de 
la reforma le exige al Estado la aplicación de políticas para favorecer a 
éstas últimas. Entre 1987 y 1993, en varios artículos, la revista mensual 
“Socavón”40 relata la aplicación de la política económica desde el punto 
de vista de los intereses de los cooperativistas mineros.

En la polarización de la lucha con el capital privado transnacional, 
los cooperativistas aparecen aliados al proletariado, reivindicando sus 
posiciones. Por ejemplo, en el II Congreso Extraordinario de FENCOMIN, 
en 1989, declararon que “la FENCOMIN tiene una línea programática 
definida como cooperativismo revolucionario, un cooperativismo de 
trabajadores que es parte del conjunto de la clase obrera aglutinada 
en la COB; es parte de esa clase social que lucha, no solamente por 

37 FENCOMIN, 2001.
38 San José, Huanuni, Bolívar, Poopó y María Luisa, en Oruro; Caracoles, en La Paz; Unificada, 

La Palca, San Vicente, Chocaya, Tasna y Tatasi, más las instalaciones de Telamayu, la fundi-
ción de bismuto y la maestranza de Pulacayo, en Potosí; el Mutún, en Santa Cruz.

39 San José, Huanuni y Bolívar, en Oruro; Unificada y Tasna, en Potosí.
40 CEPROMIN, Revista “Socavón”,  La Paz, 1988-1993.
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mejores condiciones de vida, sino también que lucha fundamental-
mente por un nuevo proyecto político y social” (CEPROMIN, 1989). 
Asimismo, en el XI Congreso Nacional Ordinario de FENCOMIN, inten-
tan mostrarse como fuerza liberadora del proletariado cuando señalan 
que “el contenido ideológico del cooperativismo minero es clasista y 
revolucionario, anti-oligárquico y anti-imperialista, en razón que han 
superado el sistema de trabajo asalariado, puesto que son los dueños 
colectivos de los medios de producción; no son proletarios, pero son 
trabajadores y parte del pueblo oprimido. Apoyan, asimismo, decidi-
damente la lucha de los trabajadores asalariados” (CEPROMIN, 1989).

En el marco de estos principios, justifican su rol para ser ellos 
quienes logren la “adjudicación de las empresas a privatizarse, convir-
tiéndolas en empresas cooperativas, que tengan fines eminentemente 
sociales y de servicio, que se capaciten científica y técnicamente, y 
logren desarrollarse sin dejar de lado en ningún momento la dignidad 
humana” (CEPROMIN, 1992, Revista Socavón).

Sin embargo, esta ambición es frustrada cuando se licitan inter-
nacionalmente las minas estatales41. “Estas licitaciones constituyen 
invitación pública nacional e internacional para inversionistas privados 
y se les ofrece nada menos que los yacimientos de minerales más 
ricos y con mejores precios internacionales, además de las grandes 
reservas de colas y arenas, que, según los estudios de la Federación de 
Mineros, tienen un promedio de ley de 0,35 de estaño. En las minas 
de Tatasi y Tasna, se han hecho trabajos de desarrollo de reservas 
habiendo nuevas cuantificaciones. Similar situación es la de colas y 

41 CEPROMIN, Revista “Socavón”, abril de 1989, en el artículo “Licitaciones de minas estatales”: 
En febrero pasado, se hicieron las siguientes licitaciones: i) para derechos de procesamiento 
de desmontes y colas-arenas del centro minero de Catavi; ii) derechos de procesamiento de 
colas-arenas del centro minero de Huanuni; iii) para contrato de asociación con COMIBOL 
para el desarrollo de reservas y explotación de la mina Chocaya de la Empresa Minera 
Quechisla; iv) para derechos de explotación del yacimiento María Luisa; v) derechos de 
explotación de los yacimientos Bolívar y Poopó; vi) para contrato de asociación con 
COMIBOL para el desarrollo de reservas y explotación de mina Tatasi; vii) para contrato de 
asociación con COMIBOL para el desarrollo de reservas y explotación de la mina Tasna; 
viii) invitación internacional para explotar el Mutún.
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arenas de Catavi y Huanuni. La mina Bolívar, con Huanuni, forman 
los yacimientos de estaño más ricos de Bolivia; son de alta ley y con 
reservas para más de 50 años. Es un yacimiento filoniano que empie-
za en Huanuni, atraviesa Poopó, Bolívar, Totoral y termina en lo que 
fueron los veneros de la empresa Estalsa” (CEPROMIN, 1989).

También, denuncian la aplicación de esta política bajo las con-
diciones del Banco Mundial42, el que define el traspaso de las ope-
raciones de COMIBOL al sector privado a cambio de un desembolso 
de $us 60 millones43. “Las últimas decisiones gubernamentales, de 
dar en calidad de riesgo compartido centros mineros como Bolívar a 
COMSUR, Catavi a Mineracao Toboca, Tasna, Tatasi, Chocaya y San 
José, dependientes de COMIBOL, son prueba de la ejecución de la 
reforma estructural propuesta por el Banco Mundial y acatada por el 
gobierno” (CEPROMIN, 1991. Revista Socavón).

Sin embargo, las cooperativas tradicionales no sólo son marginadas 
de los más ricos yacimientos; aún deben soportar los efectos negati-
vos de la aplicación general de la política neoliberal. “El ejemplo más 
inmediato que podemos señalar es el último incremento del precio 
de los hidrocarburos, en un 35%, que afectará a la producción enca-
reciendo todos los gastos relacionados con el transporte de alimentos, 
de maquinarias, accesorios y mineral. Los impuestos, el pago de los 
aranceles fijados, los cambios efectuados en el Banco Minero, etc. 
tienen, igualmente, efectos contrarios, hasta tal punto, que se puede 
prever que muchos cooperativistas abandonarán esta actividad y que 
las mejores posibilidades de explotar nuestras riquezas minerales 
quedarán para los mineros medianos y las empresas transnacionales. 

42 Crédito 2013-BO para la rehabilitación del sector minero.
43 Se plantea la creación de un grupo de trabajo que defina el traspaso de las operaciones de 

COMIBOL al sector privado: “i) definir cuáles operaciones cierran y cuáles serán transferidas; 
ii) definir las funciones de holding o ente que representará los intereses del Estado cuando 
COMIBOL cese de ser empresa operadora; iii) definir las acciones previas a la privatización; 
iv) definir modelos y formas de cierre y participación privada y condiciones de transferencia 
al sector privado de las operaciones de COMIBOL; v) formular un programa social, con 
opciones de empleo”.
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A esto hay que añadir la ausencia de estímulos y de créditos tantas 
veces prometidos” (CEPROMIN, 1988a). 

Son conscientes de cuáles son los intereses a los que responde 
el Estado: “La nueva oligarquía, formada por los Sánchez de Lozada, 
Mercado Vaca Guzmán, Bonifaz, Maclean y otras empresas de la in-
dustria, el alto comercio y la banca privada, no sólo es dueña de todo 
el circuito económico del país, sino, fundamentalmente, es dueña del 
poder político. Esta nueva oligarquía ha impuesto un nuevo modelo 
económico, a través de los Decretos Supremos 21060, 21660, Ley 843 
y otras disposiciones reglamentarias” (CEPROMIN, 1988b).

Y, finalmente, se limitan a plantear propuestas que no trascienden 
sus intereses económicos más inmediatos como son44: “i) canalizar fi-
nanciamiento interno-externo para la reactivación de las cooperativas; 
ii) crear un ente comercializador de minerales; iii) buscar mecanismos 
que permitan la creación del Banco de Fomento Cooperativo; iv) 
reprogramación de las deudas en mora de las cooperativas y condo-
nación de intereses ordinarios y penales; v) piden que se derogue 
la libre comercialización de minerales y que BAMIN se encargue; vi) 
liberación de impuestos; otros” (CEPROMIN, 1991). 

Sin embargo, estas limitadas propuestas no son coherentes con las 
reformas que se están aplicando; por lo tanto, no pueden ser adop-
tadas como parte de una política integral a favor de las cooperativas 
mineras. El carácter de la política económica neoliberal está orien-
tado a favorecer los ciclos de acumulación de capital para asegurar 
ganancias al capital monopólico; por tanto, el cooperativismo minero 
subsidiario de la acumulación en época de crisis queda al margen de 
estas políticas. En este sentido, las políticas que se emplean para el 
cooperativismo minero en el neoliberalismo son coyunturales y están 
destinadas a paliar el deterioro de las condiciones de trabajo y de vida 
de los cooperativistas.

44 Ver, por ejemplo, la propuesta del sector minero cooperativo presentada en el Diálogo Na-
cional, en 2000, dentro del marco de la Iniciativa de Alivio de Deuda para Países Altamente 
Endeudados.
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Así, por ejemplo, tenemos el Plan de Emergencia Minero45, que 
señala la necesidad de “la adopción de medidas de emergencia de 
orden económico y social necesarias para afrontar los efectos de la 
crisis minera”, que ha llevado a una “situación de extrema pobreza que 
afecta especialmente a ex trabajadores mineros y sus dependientes, 
quienes precisan de un apoyo coyuntural para atenuar los efectos 
sociales de dicha situación, (...) que es deber del Gabinete Consti-
tucional adoptar medidas coyunturales para evitar la paralización y 
cierre de las operaciones productivas minero-metalúrgicas, en tanto 
que se dicten las normas legales de reforma estructural para lograr la 
modernización y competitividad de la minería boliviana”46. 

De esta manera, estas políticas de carácter coyuntural son recurren-
tes bajo el neoliberalismo: i) formación de fondos de financiamiento 
para asistir técnica y financieramente a las cooperativas a lo largo de 
la cadena minera47; ii) las exenciones tributarias48; iii) las transferencias 
de los pasivos de COMIBOL y del Banco Minero49; iv) las condona-
ciones o extinciones de las deudas que tenían los cooperativistas con 
el Fondo Nacional de Exploración Minera, COMIBOL, Banco Minero, 

45 Gaceta oficial. 1993. DS 23670, de Gonzalo Sánchez de Lozada.
46 Las medidas adoptadas con el DS 23670 fueron: i) se crea un programa de alimentos por 

trabajo durante un año; ii) se crea un programa de asistencia técnica permanente, continua 
y  práctica para mejorar los ingresos de las cooperativas; iii) se crea un Fondo de Garantía 
Minera, destinado a garantizar créditos; iv) disminución de tarifas de trasporte y de energía.

47 DS 23670, de 1993; DS 27205, de 2003; DS 27334, de 2004; DS 27501, de 2004; DS 27792, 
de 2004. Ver también en Anexo, Cuadro 4: Financiamiento de COMIBOL a las cooperativas 
mineras.

48 Ley 1606, de 1994; DS 24052, de 1995; DS 24301, de 1996; DS 24780, de 1997; DS 26315, de 
2001;  DL 1534, de 1994.

49 “La Dirección Jurídica de Contratos, de la Gerencia de Contratos y Finanzas, registra entre 
1993 y 1997: 62 contratos de arrendamiento de concesiones mineras con cooperativas, 20 
contratos de arrendamiento de equipo y maquinaria con cooperativas, 41 contratos de 
arrendamiento de equipo y maquinaria con empresas particulares. Más adelante, (por) la 
Ley 1786, de 18 de marzo de 1997, reglamentada por DS 24635, de 27 de mayo de 1997, 
la COMIBOL quedó autorizada para enajenar sus activos, tales como maquinaria, equipo, 
herramientas, repuestos, accesorios, insumos y otros bienes existentes en almacenes, así 
como aquellos que hubiesen sido otorgados en contratos de arrendamiento a favor de 
cooperativas” (Bedregal, 2005: 468).
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Caja Nacional de Salud y otras instituciones estatales50; v) programas 
de dotación de viviendas de interés social51 y programas de devolución 
de aportes para la vivienda52; vi) políticas referidas a la seguridad so-
cial de corto y largo plazo y de cumplimiento de las leyes laborales53.

En suma, con la aplicación de la política neoliberal, la estructura 
del cooperativismo minero tradicional se debilita. Aunque se benefi-
cia de nuevos yacimientos de COMIBOL y de otros medios de pro-
ducción, se hace más dependiente a esta estructura. Por otra parte, 
COMIBOL deja de terciarizar su producción a los cooperativistas en 
los yacimientos menos rentables y, de esa manera, deja de apropiarse 
de plusvalía de los cooperativistas. Esto, junto con el cierre del Banco 
Minero, rompe con las relaciones de dependencia de esta fuerza de 
trabajo y la obliga a buscar sus propios canales de valorización o de 
realización de su producción en el mercado. 

Lugar del cooperativismo minero en la estructura 
económica

Participación en el PIB, exportaciones, empleo
En este punto, veremos cómo evoluciona la estructura del coo-

perativismo minero en relación con el conjunto de la economía de 
Bolivia. La participación en el valor de las exportaciones por sectores 
refleja una estructura económica primaria, pese a las intenciones de 
la política económica para superar esta condición54. En efecto, el Grá-
fico 4 muestra que, en los primeros años del período neoliberal, más 

50 DS 23670, de 1993; DS 27137, de 2003; DS 27206, de 2003; DS 27334, de 2004.
51 DS 24495, de 1997; DS 27193, de 2003; DS 27602, de 2003; DS 28482, de 2005.
52 DS 27771, de 2004; DS 28021, de 2005.
53 DS 23670, de 1993; DS 24469, de 1997; DS 25747, de 2000; DS 26069, de 2001; DS 26315, 

de 2001; DS 27577, de 2004.
54 Al inicio del neoliberalismo, con base en la producción no tradicional, se acuñó la frase 

“exportar o morir”; el Plan Nacional de Desarrollo del MAS plantea la superación de la 
condición primaria y exportadora.
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del 90% de las exportaciones consiste en minerales, hidrocarburos y 
productos agropecuarios; existen algunos avances de las exportacio-
nes que no son materias primas en los años noventa y los primeros 
años del siglo XXI, llegando en algunos años a superar el 20%; sin 
embargo, en los últimos años, las exportaciones vuelven a la senda 
de la primarización, superando el 90% el 2011, y es posible esperar 
para el futuro que esta estructura se mantenga55. 

Estos volúmenes de exportaciones de minerales corresponden a 
una participación en el PIB de Bolivia que oscila alrededor del 5% du-
rante todo el período (Gráfico 5). En los últimos años, la participación 
de la minería en el PIB aumenta hasta cerca del 7%, debido fundamen-
talmente al inicio de operaciones del proyecto San Cristóbal que aportó 
con un poco más del 50% a la producción de minerales. El aumento 
de los precios desde 2002 también es otro factor para maximizar ga-
nancias en operaciones ya existentes, por ejemplo, la producción de 
la minería chica y cooperativa, que se registra junta56, aumentó desde 
2004; sin embargo, si no existen nuevos proyectos, la producción 
inevitablemente caerá con el agotamiento de los yacimientos.

En relación con la participación de las cooperativas mineras en el 
PIB de la minería, en el Gráfico 5 se observa que ésta ha tenido una 
fase ascendente, alrededor del 6% al 13%, con dos periodos de alza 
entre 1993 a 1996 y entre 2005 a 2007. Empero, esta participación de 
las cooperativas mineras debe ser mayor, debido a que su producción, 
que no se exporta directamente, se consigna a otros productores57. Pese 
a ello, para el futuro, existe una tendencia a la caída de la producción 

55 El contrato de exportaciones de gas natural a Brasil durará hasta 2021 y la explotación 
masiva de minerales en el proyecto San Cristóbal se prolongará hasta 2023; por otra parte, 
existe un contrato de ampliación de las exportaciones de gas natural a la Argentina por 20 
años; asimismo, el proyecto para la explotación de hierro en el yacimiento Mutún tiene las 
mismas características que San Cristóbal.

56 Una limitación para el análisis del sector cooperativo es que el Ministerio de Minería y 
Metalurgia registra las estadísticas del sector junto con las de la minería chica, obviando las 
diferencias de tecnología, fuerza de trabajo y productividad.

57 El estudio de FENCOMIN (2002) tiene un cálculo propio del PIB de las cooperativas para 
la década de 1990, que muestra una participación promedio de 20%.
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relativa de las cooperativas mineras, debido a que las necesidades 
de acumulación de empresas privadas transnacionales les obliga a 
introducir tecnología moderna de producción masiva y que emplea 
pocos trabajadores, tal como hemos visto para el caso de la mina San 
Cristóbal. Este cambio en la estructura de la producción de la indus-
tria minera anula la posibilidad de absorción de la fuerza de trabajo 
excedente en época de precios altos. Es decir, la estructura interna 
del cooperativismo debe adaptarse a estos cambios, motivándose otra 
dinámica en las formas de producción. El aumento del número de 
cooperativas, cuando la tendencia de precios se vuelve ascendente 
en la década de 2000, podría ser explicado por estos cambios; tam-
bién podría esperarse que las cooperativas busquen asociaciones con 
empresas transnacionales.

Las influencias de este cambio en la estructura de la producción 
también se reflejan cuando se observan algunas características de 
la evolución de la fuerza de trabajo empleada en minería58. Por una 
parte, hay una tendencia a su disminución en relación con el total 
de ocupados; en 2007, sus 59.262 trabajadores apenas representan el 
0,8 % de los 6.826.632 ocupados en toda la economía, mientras que 
en el pasado representaban más del 5%. Por otra parte, la fuerza de 
trabajo de la minería se va concentrando en las cooperativas; es así 
que en 1980 los trabajadores cooperativistas representan el 31% de 
la población ocupada en la minería, mientras que para 2005 ya son 
el 90%59. Es decir que la fuerza de trabajo expulsada por el cierre de 
COMIBOL y por la implementación de tecnología en el sector privado 
se concentra en las cooperativas, lo que hace evidente la tendencia 
al estancamiento de la sobrepoblación relativa refugiada en las coo-
perativas. La consecuencia de ello es la agudización de la presión 
de esta fuerza de trabajo sobre la estructura del sector cooperativo; 
por una parte, existen conflictos por los recursos, como el sucedido 

58 Ver en Anexo, Cuadro 6: Datos de empleo en la minería por subsectores.
59 En 2007, los trabajadores cooperativistas asimilados a la Empresa Minera Huanuni, depen-

diente de COMIBOL, hicieron que su participación en el empleo se redujera a 80.
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en Huanuni o Himalaya; por otra parte, ante las limitaciones para 
aumentar la productividad de su trabajo, buscan alianzas con capital 
privado extranjero, como es el caso de los proyectos San Bartolomé, 
Colquiri, Poopó. 

Concesiones y producción
En este punto, se verá el lugar que ocupa el cooperativismo minero 

en relación con la estructura de las concesiones y de la producción 
minera. En 2007, el 2,35% del territorio nacional está concesionado 
a la minería (25.841 km2), y solamente el 2,05% de ese porcentaje 
son concesiones que están en manos de las cooperativas mineras. 
Los principales concesionarios son las empresas unipersonales, con 
el 50,10%, el 35,13% pertenece a las empresas y COMIBOL tiene el 
12,72% (Ver Cuadro 5).

Estas concesiones corresponden a yacimientos tanto metálicos 
como no metálicos. En cuanto a los yacimientos metálicos, éstos se 
hallan “en seis provincias, 29 distritos y 43 yacimientos. Aproximada-
mente, un 40% de los mismos se encuentra en explotación; 10% en 
exploración y explotación; 20%, en exploración y 30%, en receso, en 
espera de nuevas inversiones” (Arce, 2007: 225). Las exploraciones de 
estos recursos minerales han sido poco desarrolladas en el período 
estudiado, “a excepción de 14 proyectos o yacimientos descubiertos 
en los últimos veinte años, el resto fueron conocidos antes de la na-
cionalización de las minas en 1952. Dos fueron explotados en tiempos 
precolombinos y al menos 25 fueron explotados intermitentemente a 
partir de la Colonia” (op. cit.: 225).

No sólo gran parte de las nuevas reservas que se desarrollan son 
en yacimientos ya conocidos, como el caso de San Cristóbal, San Vi-
cente, San Bartolomé, Amayapampa; asimismo, parte importante de 
esta riqueza pertenece a COMIBOL. Arce señala que “el 45% de los 
yacimientos en explotación son propiedad de COMIBOL”. Es así que, 
por ejemplo, en el 2005, la Empresa Minera Sinchi Wayra concentró 
el 92,91% de la producción de la minería mediana, con base en los 
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yacimientos de Colquiri, Bolívar, Porco y Poopó, que pertenecen a 
COMIBOL. Así también, el yacimiento de Huanuni produce cerca del 
50% de la producción nacional de estaño entre 2006 a 2009. Nuevos 
proyectos, como San Vicente, San Bartolomé, Coro Coro, Mutún, son 
concesiones que pertenecen a COMIBOL. De la misma forma, el año 
2004, el 95,28% de la producción de las cooperativas mineras proviene 
de yacimientos arrendados a COMIBOL.

Como se puede ver, del 12,72% de las concesiones que pertenecen 
a COMIBOL, proviene en un porcentaje importante de la producción 
de minerales. El Cuadro 6 muestra la distribución de los contratos de 
esas concesiones, siendo las más beneficiadas las empresas privadas 
por la extensión que abarcan (62,22%), mientras que las cooperativas 
sólo tienen el 37,78%. Más adelante, cuando se indague sobre la es-
tructura interna del cooperativismo minero, se verá en más detalle la 
composición de las minas arrendadas a COMIBOL60. 

Cuadro 6
Contratos de COMIBOL 
(2005)

Sectores Nº de 
contratos

Tipo de 
Contrato

Área
km2

% de Par-
ticipación

Cooperativas 97 Arrendamiento 184,86 37,79 

Empresas 15 4 de R.C, y 11 
en arriendo 303,40 62,02 

E. Chicas en Cerro 
Rico de Potosí(1) 16 Arrendamiento 0,96 0,19 

Total 128 489,22 100,00 

(1) Incluye empresa minera Manquiri proyecto San Bartolomé.

Fuente:  COMIBOL, 2006.

60 Asimismo, ver en Cuadro 7 del Anexo una descripción de los principales yacimientos de 
COMIBOL y también, en Cuadro 8, los contratos de arredramiento y de riesgo compartido 
entre COMIBOL y las empresas privadas.
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En el Cuadro 7, se puede ver la producción de las cooperativas 
en relación con los otros sectores. El principal productor es la mine-
ría mediana, con una producción de 3.674.026 TMF, que representa 
el 88,85% del total, mientras que la producción de las cooperativas 
—que se cuadriplica a lo largo del período— sólo alcanza a 2,15%. 
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la producción de las 
cooperativas que se consigna a otros productores como COMIBOL, 
minería chica y otros exportadores, debe ser mayor, por lo que, para 
tener una aproximación, se la estima con base en la productividad 
promedio de sus trabajadores, llegando a obtener una producción 
de 187.508 TMF, que, pese a haberse más que duplicado, sólo re-
presenta el 4,59%61.

En cuanto a la producción de las cooperativas por tipo de mineral, 
el Gráfico 6 muestra su participación en relación con el conjunto de 
la minería. En este período, la producción de zinc y oro desplaza a la 
producción de estaño y, junto con la plata, estos cuatro minerales se 
convierten en la base de una producción polimetálica, es decir que, 
para aumentar los rendimientos, se mejoran los métodos de con-
centración que permiten obtener todos los minerales que se dan en 
los yacimientos. Al respecto, las cooperativas tienen una interesante 
participación en el oro y el estaño, probablemente por su herencia 
anterior; sin embargo, su producción de zinc y plata es insignificante, 
lo que no muestra una estructura polimetálica fuerte. Y aunque tie-
nen importantes niveles de producción en bismuto, wolfram y cobre, 
la producción nacional de estos minerales es marginal (0,62% de la 
producción y 1,16% del valor). 

61 Ver estimación en Anexo, Cuadro 9. Asimismo, ver cuadro 10: Valor de las exportaciones 
de minerales.
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Si se observa la composición interna de la producción de las coo-
perativas por tipo de mineral (Cuadro 8), el estaño y el zinc abarcan 
el 83%; en lo que respecta al valor, el oro cubre el 58%; el estaño, el 
28% y el zinc, el 5%. Como se puede ver, la base de la producción de 
las cooperativas son el oro, el estaño y el zinc. Desde esta perspectiva, 
la importancia que tienen las cooperativas en la producción nacional 
de bismuto y wolfram pierde aquí su relevancia.

Cuadro 8 
Producción y valor de producción para cooperativas 
según tipo de mineral 
(1981-2005)

Tipo de
mineral

En TMF %
En miles
de $us.

%

Estaño 37.870 43 246.556 28

Zinc 34.956 40 44.998 5

Plomo 6.569 7 5.033 0,5

Wolfram 5.095 6 29.628 3

Antimonio 3.018 3 6.964 0,7

Cobre 312 0,3 816 0,09

Bismuto 205 0,2 2.438 0,2

Plata 181 0,2 42.921 5

Oro* 43 0,04 499.438 57

Total 88.249 100 879.792 100

* No se consigna la producción de “otros exportadores”.

Fuente:  Elaboración CEDLA, con base en informes ANMM.

Como se puede ver, la importancia relativa de las cooperativas mi-
neras en el sector es bastante exigua, por lo que su participación no es 
determinante para marcar las tendencias de la producción minera. En 
suma, podemos definir al cooperativismo minero como un subsector 
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de baja productividad con escasa participación en la producción total 
y con alta concentración de empleo. La presión del empleo sobre una 
estructura productiva débil, movida al impulso de los precios, es el 
marco general sobre el cual evolucionan las relaciones de diferencia-
ción social al interior del cooperativismo minero.

Formas de producción al interior del cooperativismo minero
En este punto, se tratará de construir una imagen actual de la 

estructura interna del cooperativismo minero, para compararla con la 
que ya se tiene al final del período nacionalista. Se parte por explicar 
el cambio de tendencia en el ciclo de precios de los minerales desde 
2002, además de las perspectivas para el futuro.

Se ha dicho que, en 2002, empieza un alza generalizada de los 
precios de los minerales; el Gráfico 7 refleja esta situación para los 
precios de los minerales que exporta Bolivia, y a pesar de una caída 
en 2012, continúa esa tendencia, siendo los precios en ese año 3,45 
veces más altos que en 2002. La industrialización de países del Asia, 
como la China y la India, donde la producción mundial se traslada 
por las ventajas de una masiva fuerza de trabajo, joven y a bajo costo, 
se convierte en la base estructural del aumento de precios, que es la 
que marca el cambio de la tendencia de precios. La perspectiva de 
que esta tendencia al alza de los precios se mantenga dependerá de 
los límites de la expansión productiva en estos países y la intensidad 
de uso de materias primas que ello implica. Exacerba esta tendencia 
la competencia entre capitales norteamericanos, europeos, asiáticos y 
de la propia China, por monopolizar las fuentes de materias primas. 

Por otra parte, existen presiones en el sistema financiero que mo-
tivan al alza de precios. Debido al traslado de la producción mundial 
al Asia, hay un debilitamiento de la economía de los Estados Unidos, 
que, para compensar sus pérdidas, utilizan al sistema financiero a 
través de la emisión inorgánica de dólares. Asimismo, los precios al-
tos se convierten en incentivos para los inversionistas; éstos pueden 
generar sobre expectativas de ganancias en esos sectores sin que 
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existan mecanismos reales, haciendo crecer artificialmente los precios, 
tal como sucedió con el sector inmobiliario de los Estados Unidos. La 
especulación financiera puede inflar y deprimir los precios, creando 
eventuales crisis; sin embargo, no anula la tendencia estructural, donde 
el precio de los minerales adquiere mayor valor en relación con otras 
mercancías, como los productos industriales.

Curiosamente, en este período de alza de precios, se registra un 
importante crecimiento de las cooperativas mineras. En el año 2010, 
existen en todo Bolivia 1.126 cooperativas mineras con 46.367 socios62, 
el 90,42% se concentra en La Paz, Potosí y Oruro (ver Cuadro 9). Entre 
2000 y 2010, se registran 351 nuevas cooperativas, el 34,21% del total 
registrado desde 1957. Estas nuevas cooperativas están concentradas 
en La Paz (71,22%), Cochabamba (11,97%), Potosí (9,40%) y Oruro 
(5,13%). En La Paz, son 162 cooperativas auríferas y 57 tradicionales, 
es decir, el 62,39% de las nuevas cooperativas. En Potosí, hay 25 coo-
perativas tradicionales nuevas y, en Oruro, 8, que representan el 9,40%. 
Las nuevas cooperativas de Cochabamba, en su mayoría, se forman 
para explotar yacimientos no metálicos de piedra caliza y yeso, por 
lo que no tienen importancia para el estudio. 

Sin embargo, este crecimiento del número de cooperativas mine-
ras cuando hay un alza de precios no es atípico, ya que, a partir del 
cierre de COMIBOL y el paso de una tecnología intensiva en mano de 
obra a una intensiva en maquinaria, la fuerza de trabajo desplazada 
presiona sobre la estructura del cooperativismo, debilitándola, más 
aún, si se considera que las políticas empleadas no están orientadas 
a fortalecerla. Esto resalta todavía más la tendencia al estancamiento 
de la sobrepoblación de fuerza de trabajo en las cooperativas.

62 En 2010, las cooperativas mineras representan el 20,99% del total nacional y albergan al 
9,18% del total de socios, ocupan el tercer lugar detrás de las cooperativas de servicios y 
agropecuarias. Ver Anexo, Cuadro 11.
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Cuadro 9 
Cooperativas mineras de Bolivia registradas en INALCO 
(2010)

Departamento Nº de 
cooperativas Porcentaje Nº de socios Porcentaje

Beni 6 0,53 220 0,47

Chuquisaca 8 0,71 314 0,68

Cochabamba 54 4,79 2.643 5,70

La Paz 812 72,05 27.751 59,85

Oruro 55 4,88 2.829 6,10

Pando 21 1,86 582 1,26

Potosí 152 13,49 11.428 24,64

Santa Cruz 15 1,33 505 1,09

Tarija 3 0,27 95 0,20

Total 1.126 100 46.367 100

Nota:  Los datos registran los socios el momento de fundación, no así la incorporación de 
nuevos socios.

Fuente:  Elaboración CEDLA, con base en datos de INALCO, 2010. 

En adelante, el análisis se concentra en las cooperativas mineras 
de La Paz, Potosí y Oruro. El Cuadro 10 muestra la clasificación de las 
cooperativas por la actividad económica en esos departamentos. Ob-
sérvese que las cooperativas auríferas son las más importantes y éstas 
están concentradas en el departamento de La Paz; en cambio, las coo-
perativas tradicionales tienen muy baja participación. Al respecto, hay 
que señalar que en los datos de INALCO aparece un gran porcentaje 
de cooperativas que no tiene registro de la actividad económica que 
realizan, por lo que se presume que muchas cooperativas tradiciona-
les y auríferas se pierden en ese grupo. Pese a esas limitaciones, es 
posible afirmar que la estructura que se observa en 1983, en general, 
se debilita, pues la densidad demográfica disminuye de 63 socios por 
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cooperativa a sólo 41, influenciada fuertemente por las cooperativas 
de La Paz, que son las que más crecen63. 

Más claramente, se puede ver la situación descrita anteriormente 
en el Cuadro 11, donde se observa que el 84,17% de las cooperativas 
de estos tres departamentos tiene entre 10 a 50 socios, concentrando 
el 52,60% del total de socios; a medida que se incrementa el número 
de socios por cooperativa, la proporción de las cooperativas decrece; 
así, las cooperativas con más de 200 socios son apenas el 2,16% (22 
cooperativas), mientras que, en 1983, las cooperativas que tienen más 
de 200 socios representan el 6,12% (11 cooperativas).

Cuadro 11
Clasificación de cooperativas mineras por número de socios 
(La Paz, Potosí y Oruro, 2010)

Socios Nº de
cooperativas Porcentaje Total

socios Porcentaje

De 10 a 50 856 84,17 22.122 52,60

De 51 a 100 105 10,32 6.871 16,34

De 101 a 150 25 2,46 3.011 7,16

De 151 a 200 9 0,59 1.567 3,73

De 201 a 300 12 1,18 3.005 7,14

De 301 a 500 6 0,59 2.313 5,50

De 501 a 1.000 3 0,29 1.931 4,59

Más de 1.000 1 0,10 1.240 2,95

Total 1.017 100,00 42.060 100,00

Fuente:  Elaboración: CEDLA, con base en datos de INALCO, 2010.

63 En 1983, había en La Paz 52 trabajadores por cooperativa; para 2010, éstos se reducen a 34; 
asimismo, en Oruro, en 1983, había 78 y, para 2010, se reduce a 51. Potosí es el único que 
mantiene esta relación; en 1983, era 72 y, para 2010, es de 75.
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El hecho de que el crecimiento de las cooperativas mineras en la 
última década esté basado en aquéllas que tienen entre 10 a 50 socios 
denota la formación de una estructura productiva precaria. Aunque 
no hay estudios sobre la forma de producción de estas cooperativas, 
es posible suponer que, por el escaso número de socios-trabajadores, 
exista una forma de producción de cuadrillas aisladas de tipo artesanal. 
También se puede afirmar que la tendencia del crecimiento futuro del 
sector estará dominada por este tipo de cooperativas, debido a que 
no existen posibilidades para la ampliación de los recursos para las 
cooperativas, porque la riqueza de minerales que se conoce está ya 
distribuida y porque la política minera no está enfocada en privilegiar 
el crecimiento de este tipo cooperativas. 

En cuanto al segmento de cooperativas con más de 200 socios, 
obsérvese en el Cuadro 12 algunas de sus características. En 1983, la 
mayoría de ellas son cooperativas tradicionales (64%), registrándose 
solamente dos cooperativas auríferas. Aunque sólo agrupan el 18% del 
total de socios, los porcentajes pueden ser similares a los de 198364, 
ya que el registro del número de socios es en el momento de funda-
ción, lo que no toma en cuenta la asimilación de nuevos socios, por 
lo que algunas cooperativas importantes registradas en 1983 quedan 
excluidas, como Kami y Bolsa Negra. En cuanto a la fecha de funda-
ción, la mayoría de ellas surge en el proceso de cierre de COMIBOL 
(64%), algunas de ellas son anteriores a 1983 (32%), y sólo una surge 
en 2004 durante el auge de precios. Por otra parte, la concentración 
geográfica en el departamento de Potosí (59%) se profundiza65. Final-
mente, aunque el porcentaje de participación de las cooperativas que 
arriendan yacimientos a COMIBOL baja de 72% a 59% en relación con 
1983, es todavía predominante esta característica.

64 En 1983, las 11 cooperativas con mayor número de socios agrupan el 30% del total de 
número de socios.

65 En 1983, cinco de las 11 cooperativas con mayor número de socios se hallan en Potosí (45%). 
Asimismo, ver en Anexo, cuadros 12 y 13 cómo la producción y el valor de las cooperativas 
de Potosí son superiores a las cooperativas de La Paz y Oruro.
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Cuando se observa la producción de las cooperativas que tienen 
contratos de arrendamiento con COMIBOL, se constata que son la 
base de la producción de las cooperativas. El año 2004, éstas son 
9766 y tienen una producción total de 39.582 TMF. Con base en la 
productividad por trabajador, se estima que la producción del total 
de las cooperativas mineras para ese año es de 46.546 TMF, lo que 
significa que el 85% de esa producción proviene de las cooperativas 
que tienen contrato de arriendo con COMIBOL. En el Cuadro 13, 
se observa la clasificación de estas cooperativas por volumen de 
producción.

Obsérvese que doce de estas cooperativas concentran el 86,8% de 
la producción y el 64,1% del valor. El detalle de la producción de estas 
cooperativas se observa en el Cuadro 14. Cinco de ellas ya figuraban 
en las 11 más grandes del año 198367. Actualmente, los contratos de 
arrendamiento de las cuatro cooperativas de Huanuni han sido can-
celados y sus trabajadores han pasado a la Empresa Minera Huanuni, 
administrada por COMIBOL. Siete de estas cooperativas están en 
Potosí, cuatro en Oruro y una en La Paz. 

El hecho que el 74% de la producción nacional de las coopera-
tivas se concentre en estas doce cooperativas hace evidente que la 
diferenciación con el otro segmento se debe a la mejor disposición de 
factores de producción: por una parte, ricos yacimientos, infraestruc-
tura, equipo y maquinaria de COMIBOL y, por otra parte, abundante 
fuerza de trabajo, tal como sucede en el distrito minero de Unificada, 
herencia de la forma de producción intensiva en mano de obra utili-
zada por la industria en el siglo XX.

En relación con la fuerza de trabajo asalariada que emplean estas 
cooperativas, Emilio Madrid ratifica esta tendencia observada en 1983 
para las cooperativas del distrito minero Unificada. “La peculiaridad de 
las cooperativas del Cerro Rico, a diferencia de otras zonas mineras, 

66 Estas 97 cooperativas representan cerca del 10% del total de cooperativas; en el Cuadro 14, 
en Anexo, se puede observar la lista de estas cooperativas con algunas de sus características.

67 Chorolque, Colquechaca, Unificada Potosí, Nueva Karazapato y 20 de Octubre.
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es la existencia de tres categorías de trabajadores mineros de distintos 
niveles jerárquicos. Esta categorización, establecida en función al 
pago de acciones de la organización cooperativa, distingue a socios, 
segundas manos y dependientes (contratistas y peones). Una idea de 
la distribución porcentual de estas tres categorías de trabajadores se 
puede apreciar en los datos de siete de las más grandes cooperativas 
asentadas en el cerro. De un total de 6.904 mineros agrupados por 
éstas, el 29% corresponde a la categoría de socios, el 22% corres-
ponde a socios pasivos y el 49% a la de obreros (dependientes)” 
(Madrid, 2003:37). 

En cuanto a la forma de producción de estas cooperativas en 
las minas subterráneas, se mantiene la organización del trabajo en 
cuadrillas que combina la forma manual y la que utiliza perforadora; 
asimismo, los métodos de concentración utilizados son predominante-
mente manuales, salvo en tres cooperativas que cuentan con ingenios 
maquinizados, dos de los cuales han sido cedidos por COMIBOL68. 
Finalmente, complementa al proceso de producción la comercializa-
ción de los minerales, la que se realiza en forma desventajosa. Como 
los volúmenes de producción de las cooperativas son reducidos, la 
comercialización no la realizan de manera directa con las fundidoras 
de mineral; la hacen a través de comercializadores, intermediarios que 
pagan por debajo del precio internacional69.

68 En el libro Dinamitas y contaminantes, de Möller (2002), se cuenta con una descripción 
del modo de producción de las cooperativas de Huanuni, Poopó y Santa Fe. Asimismo, en 
Estadísticas del Sector Minero 1980-2008, se señala el método de concentración de estas 
cooperativas.

69 “Entre los cooperativistas, existe la conciencia de que las empresas comercializadoras de 
minerales y rescatadores no pagan el precio real del valor de los minerales entregados, 
según una expresión común ‘les roban en peso y ley’. Con esta expresión, dan cuenta de 
la práctica de subvaluación del peso y la ley de mineral al momento de tasar las cargas 
entregadas. A pesar de ser conscientes de las desventajas en la comercialización, los mineros 
se ven impedidos de exigir mejores precios para sus minerales, debido a que reciben de 
las comercializadoras y rescatadores pagos por adelantado por su mineral, que ante la falta 
de financiamiento es requerido por los cooperativistas para cubrir costos de operación” 
(Madrid, 2003: 46). 
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Este es el retrato de la estructura económica del cooperativis-
mo minero para el año 2010. Por las limitaciones de la información 
existente, debe considerarse a este estudio apenas un esbozo de esa 
estructura; sin embargo, a partir de ella, es posible hacer algunas pun-
tualizaciones acerca de las tendencias de las formas de producción, 
tomando en cuenta el retrato de 1983. Sin embargo, aún falta completar 
el análisis sobre el lugar que ocupa el cooperativismo minero en la 
política de desarrollo económico del gobierno del MAS, dado que la 
política económica es un factor que puede influir sobre las tendencias 
de la estructura.



El cooperativismo minero 
bajo el gobierno del MAS
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Acciones de política económica
En esta primera parte del capítulo, se presentan las acciones de 

política económica que ha ido tomando el Estado Plurinacional y que 
han influido sobre la estructura productiva del cooperativismo minero. 
El ordenamiento de los aspectos en los que ha incidido la política se 
da a partir del reconocimiento y protección que la Constitución Po-
lítica del Estado Plurinacional manda para el sector, como formas de 
trabajo solidario y de cooperación sin fines de lucro, promocionando 
la organización de cooperativas en actividades de producción70 y res-
petando los derechos preconstituidos de las cooperativas mineras71, 
integrándolas a la economía plural.

En ese sentido, el primer aspecto corresponde a la organización 
como formas de trabajo y de cooperación sin fines de lucro; luego, 
promoción del sector y el respecto de los derechos preconstituidos; 
finalmente, mecanismos de apoyo indirectos, de protección, como las 
regalías e impuestos, comercialización, precios, externalidades (me-
dio ambiente). Esta orientación de política favorable se matiza con 
las acciones que van en contra de los intereses materiales del sector, 
como la nacionalización de Huanuni y Colquiri, que son impuestas 

70 Artículo 310 de la Constitución Política del Estado.
71 Disposición Transitoria Octava de la Constitución Política del Estado.
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por la presión de los trabajadores asalariados y reivindican el control 
estatal de la minería.

La aproximación a la estructura de producción de las cooperativas 
mineras muestra que la base de organización de la producción es la 
cuadrilla aislada con herramientas manuales. La Ley General de Coo-
perativas72 reconoce estas formas de producción; sin embargo, basada 
en los principios del cooperativismo internacional73, pretende dar un 
carácter especial a sus relaciones de producción, que escaparían a 

72 Ley 356, de 11 de abril de 2013.
73 Artículo 6. (PRINCIPIOS COOPERATIVOS). El sistema cooperativo en el marco de la Cons-

titución Política del Estado se sustenta en los principios de: 1) Solidaridad. Es el interés por 
la colectividad, que permite desarrollar y promover prácticas de ayuda mutua y cooperación 
entre sus asociadas y asociados y de éstos con la comunidad. 2) Igualdad. Las asociadas y 
los asociados tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades de acceder a los 
beneficios que brinda la cooperativa, sin que existan preferencias ni privilegios para ninguna 
asociada o asociado. 3) Reciprocidad. Prestación mutua de bienes, servicios y trabajo para 
beneficio común, desarrollados entre asociadas y asociados, entre cooperativas y de éstas 
con su entorno, en armonía con el medio ambiente. 4) Equidad en la distribución. Todas 
las asociadas y los asociados deben recibir de forma equitativa, los excedentes, beneficios 
y servicios que otorga la cooperativa, en función de los servicios utilizados o la participa-
ción en el trabajo. 5) Finalidad social. Primacía del interés social por encima del interés 
individual.6) No lucro de sus asociados. Exclusión de actividades con fines especulativos, 
de forma que no se acumulen las ganancias para enriquecer a las asociadas o los asociados. 
Adicionalmente, las cooperativas se regirán por los siguientes principios del movimiento 
cooperativo internacional: 1) Asociación voluntaria y abierta. El ingreso y retiro de las 
asociadas y los asociados es voluntario, sin discriminación de ninguna naturaleza, dispues-
tos a asumir responsabilidades inherentes a la calidad de asociada y asociado. 2) Gestión 
democrática. Las cooperativas son administradas y controladas democráticamente por sus 
asociadas y asociados, quienes participan activamente en la definición de las políticas y en 
la toma de decisiones. Los miembros elegidos para representar a su cooperativa responden 
solidariamente ante sus asociadas y asociados. Cada asociada y asociado tendrá derecho a 
un solo voto. 3) Participación económica de sus integrantes. Las asociadas y los asociados 
participan en la formación del fondo social y en la distribución equitativa del excedente de 
percepción. 4) Autonomía e independencia. Las cooperativas son organizaciones de ayuda 
mutua, con autonomía de gestión, independientemente de las formas de financiamiento. 5) 
Educación, capacitación e información. Las cooperativas promoverán la educación coope-
rativa, capacitación e información sobre los valores, principios, naturaleza y beneficios del 
cooperativismo a sus asociadas y asociados, consejeras y consejeros, empleadas y empleados 
y población en general. 6) Integración solidaria entre cooperativas. Las cooperativas sirven a 
sus asociadas y asociados eficazmente, y fortalecen el movimiento cooperativo, trabajando de 
manera conjunta por medio de estructuras locales, regionales, departamentales, nacionales 
e internacionales. 7) Interés por la colectividad. Las cooperativas trabajan en el desarrollo 
sostenible de su entorno, mediante políticas de responsabilidad social, aceptadas por sus 
asociadas y asociados.
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la acción de la ley económica de acumulación y de la ganancia. En 
primer lugar, la cooperación se restringe a la reunión de socios para 
acceder al yacimiento que luego lo parcelan, predominando el trabajo 
individual de baja productividad y no la organización del trabajo con 
base en la cooperación.

Asimismo, el no lucro de sus asociados no se aplica cuando se 
los agrupa con el régimen de responsabilidad limitada74 del Código de 
Comercio, que considera a cualquier actividad comercial con fines de 
lucro75. Y se admite la contratación de personal administrativo, de ase-
soramiento y servicio en las cooperativas productivas, en el marco de 
la Ley del Trabajo, dando lugar a la explotación de la fuerza de trabajo.

Frente a esta incongruencia de la naturaleza capitalista de la 
producción y los principios cooperativistas, el Estado se ve obligado 
a normar para el cumplimiento de la Ley General de Cooperativas 
y de la Ley General del Trabajo76. Asimismo, el DS 29165, que crea 
el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de 
Minerales y Metales, dispone que en el formulario de comercialización 
se proceda a la retención de aportes al seguro social de los trabaja-
dores cooperativistas.

En cuanto a las medidas de promoción del sector cooperativo 
minero, se crea el Fondo de Financiamiento para la Minería77, desti-
nado a otorgar préstamos en toda la cadena productiva a favor de la 
minería cooperativizada. Esta medida no trasciende los esquemas del 
pasado, ya que está orientada a paliar las necesidades económico-
materiales más inmediatas de las limitadas condiciones de producción 
de las cooperativas mineras.

Sin embargo, el aspecto principal de promoción al sector coope-
rativo tiene que ver con la consolidación de los derechos preconsti-
tuidos señalados en la Constitución Política del Estado. El sector ha 

74 Artículo 14, Ley General de Cooperativas.
75 Artículo 4 del Código de Comercio, Decreto Ley 14379, de 25 de febrero de 1977.
76 DS 29108, de 25 de abril de 2007.
77 DS 29578, DS 29655 y DS 233.
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buscado permanentemente consolidar y expandir sus áreas de trabajo, 
con base en los yacimientos de COMIBOL y de otros recursos como 
maquinaria e ingenios78. En ese sentido, se modifica el DS 29117, que 
declara reserva fiscal minera a todo el territorio nacional, garantizán-
dose los trámites de solicitudes de concesiones mineras iniciados por 
cooperativas mineras, las áreas mineras prospectadas y exploradas por 
SERGOTECMIN, así como áreas que no sean de interés de COMIBOL 
también podrán ser otorgadas a requerimiento de las cooperativas79. 
Bajo esa misma orientación, el proyecto de Ley Minera dando con-
tinuidad a los derechos de las cooperativas ordena la adecuación a 
contratos administrativos mineros y, también, la transferencia de bie-
nes, inmuebles, equipos, maquinaria y herramientas de la COMIBOL.

Asimismo, la Ley 367 sanciona el avasallamiento en áreas mineras, 
la explotación ilegal de recursos minerales y venta o compra ilegal de 
recursos minerales, con privación de libertad entre 3 a 8 años, prote-
giendo con ello los derechos preconstituidos de las cooperativas que 
dominan el sector y tienen contratos en los yacimientos de COMIBOL, 
y previniendo que nuevas cooperativas y comunidades pretendan 
participar en la explotación minera.

De la misma forma, para agilizar los trámites de solicitudes de 
contratos mineros de arrendamiento de las cooperativas iniciados 
en la COMIBOL, la Ley 368 ordena la conclusión de dichos trámites 
a la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera. Según 
FENCOMIN, con esta medida se facilitaría la otorgación de 770 con-
tratos de arrendamiento en diferentes regiones, como Yungas, Tupiza 
y Potosí, donde esperan explotar zinc, plata, plomo, estaño y oro, con 
lo que se duplicarían las áreas de explotación del sector. En 2006, las 
cooperativas tenían en explotación 47.153 hectáreas, mientras que, en 
mayo de 2013, tienen 375.073 hectáreas80. 

78 Ver en Anexo, Recuadro 2: Demandas de FENCOMIN al gobierno. 
79 DS 29164 y DS 29410.
80 “Página Siete”, 04/06/2013; 04/10/2012; 06/06/2013.



81

Entre las políticas indirectas que favorecen a las cooperativas 
mineras, la más importante es sobre regalías e impuestos. La Ley 
3787 de reforma impositiva del sector minero mantiene una regalía 
del 60% para las ventas al mercado interno (un máximo de 3,6% del 
valor bruto de producción). La Ley 4049 establece una regalía máxi-
ma de 2,5% del valor bruto de producción de oro en yacimientos 
marginales, que para las ventas al mercado interno se reduce a 1,5%. 
De la misma manera, la Ley 186 establece una tasa de IVA cero para 
las cooperativas mineras.

Al respecto, el proyecto de Ley de Minería exime a las coope-
rativas mineras, por su naturaleza social y sin fines de lucro, de las 
obligaciones tributarias del régimen general de impuestos (IVA, IT, 
IUE), creando un impuesto único de 1% del valor bruto de producción. 
Con ello, el aporte de las cooperativas mineras al Estado alcanza a un 
máximo de 5,6% del valor bruto de producción (1% impuestos, 3,6% 
regalías y 1% por canon de arrendamiento).

Otra medida de apoyo indirecto es facilitar la comercialización, 
pues, como se vio en la estructura del sector cooperativo, los canales 
de comercialización de minerales (ingenio e intermediarios) castigan su 
pequeña producción, mediante descuentos excesivos al precio interna-
cional. En ese sentido, se creó el Centro Integral de Comercialización 
de Minerales de las Cooperativas Mineras Limitada (COMEREMIN), 
con un préstamo de $us 12 millones de FOFIM. De la misma forma, 
frente a la repentina caída de los precios de los minerales, en octubre 
de 2008, se crea el Fondo de Estabilización de precios de minerales, 
mediante DS 29769. El fondo permite al Estado compensar el precio 
del mineral, si el costo de producción de las cooperativas supera los 
precios internacionales. 

En cuanto al impacto al medio ambiente de las operaciones mine-
ras de cooperativas, no se modificó la Ley 1333 de Medio Ambiente, 
la misma que no alcanza a estas operaciones mineras.
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Finalmente, las medidas de nacionalización en los yacimientos 
de Huanuni81 y Colquiri82 fueron impuestas al gobierno por los tra-
bajadores de las empresas que tenían contratos con COMIBOL, para 
frenar las ansias de los cooperativistas de acceder a su explotación. 
En el caso de Huanuni, se rescinde contratos con las cooperativas y 
se asimila en la COMIBOL a sus trabajadores. En cuanto a Colquiri, si 
bien la COMIBOL se hace cargo del yacimiento, suscribe con la Coo-
perativa 26 de Febrero un contrato de arrendamiento para explotar 
la veta Rosario, reservas desarrolladas por la empresa Sinchi Wayra y 
valuadas en $us 5.000 millones.

Lugar del cooperativismo minero en la política 
económica del MAS

Por último, vemos el rol que el nuevo Estado Plurinacional Comu-
nitario le da al cooperativismo en el desarrollo económico, en general, 
y del sector minero, en particular. 

La Constitución señala que el “modelo económico boliviano es 
plural” y “está constituido por las formas de organización económica: 
comunitaria, estatal, privada y social cooperativa”, las mismas que 
“podrán constituir empresas mixtas”83. Esta diversidad de formas de 
organización económica existe gracias a que el patrón de desarrollo 
que siguió la economía es primario exportador, es decir, “se caracte-
riza por la explotación y exportación de recursos naturales sin valor 
agregado”84. 

El patrón primario exportador emerge desde afuera “con el esta-
blecimiento de la industria minera de la plata —a fines del siglo die-
cinueve—,” y se reproduce después de la revolución nacional y con el 
modelo neoliberal. Desde sus inicios, “en el colonialismo republicano, 

81 DS 28901, de 31 de octubre de 2006, y Ley 3719, de 31 de julio de 2007.
82 DS 1264, de 20 de junio de 2012.
83 Constitución Política del Estado, Artículo 306.
84 Plan Nacional de Desarrollo.
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particularmente el trabajo servil no remunerado institucionaliza la 
desigualdad y la exclusión para someter a la población indígena”; por 
tanto, “la desigualdad y la exclusión social son producto del colonialis-
mo y del patrón primario exportador”. El patrón primario exportador 
se reprodujo también después de la revolución nacional, ya que “dio 
lugar a la emergencia de nuevas oligarquías regionales que se apro-
piaron del patrimonio estatal; el resultado fue la exacerbación de la 
concentración de la riqueza producida y de los medios productivos 
en un segmento muy reducido de la población”85. 

Con el neoliberalismo, “la reducción de la pobreza queda supedi-
tada al mercado (...) (y) queda un vacío de intervención pública para 
encarar los problemas sociales básicos. Este vacío fue parcialmente 
cubierto por la iniciativa privada no gubernamental articulada a la 
cooperación externa, (...) la ejecución de proyectos fragmentados y 
dispersos no resolvió el problema. Como efecto de lo anterior, el de-
sarrollo del país quedó supeditado a los designios de la cooperación 
externa conformada por las organizaciones multilaterales, los conve-
nios bilaterales y los intereses de las empresas transnacionales, con 
lo cual la discriminación y la exclusión social, económica y política 
de la mayoría de la población no fue resuelta, sino que aumentó de 
manera creciente a la par de la exportación de materias primas y la 
depredación de los recursos naturales”86.

El cambio del patrón de desarrollo se inicia con la conformación 
de la matriz productiva nacional. “La estructura de la matriz produc-
tiva estará formada por dos grupos de sectores: i) los estratégicos 
generadores de excedente y los generadores de empleo e ingresos 
(economía comunitaria y social cooperativa); ii) De manera transver-
sal, se encuentran los sectores de infraestructura para la producción y 
apoyo a la producción. La idea central es que, a partir de sus exceden-
tes, los sectores estratégicos, además de reinvertir, provean recursos 

85 Ibídem. 
86 Ibídem.
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a los sectores generadores de ingresos y empleo, para contribuir a 
diversificar la economía y el desarrollo social. El objetivo es lograr 
la convivencia equilibrada y complementariedad con equidad de la 
economía estatal, la economía comunitaria, la economía mixta y la 
empresa privada”87.

El reconocimiento de una economía plural88 y el objetivo de lograr 
una convivencia equilibrada y complementariedad de sus actores no 
modifican las relaciones de poder económico preestrablecidas. “La mi-
gración de concesiones a un nuevo régimen jurídico, en ningún caso, 
supondrá desconocimiento de los derechos adquiridos”, y con énfasis 
“respeta y reconoce los derechos preconstituidos de las sociedades 
cooperativas mineras, por su carácter productivo y social”89.

La nacionalización de los hidrocarburos apunta a restituir el im-
puesto de 50% a la producción de hidrocarburos; la nacionalización 
de Huanuni y Vinto se da en el marco de la ley, por incumplimiento 
de contrato de la empresa que se adjudicó. En Colquiri, el Estado 
debe pagar una compensación de mercado a la empresa. Más bien, 
la concentración monopólica de los recursos naturales, prohibida en 
el artículo 314 de la Constitución, continúa vigente. Es así que las 
empresas Petrobras, Repsol y Total siguen controlando las reservas 
de gas natural y, en minería, la producción nacional está concentrada 
en Sumitomo y Sinchi Wayra. 

Como se respetan los derechos de explotación de los recursos 
naturales anteriores a la Constitución Plurinacional, el Estado propone 
el cambio en el patrón de la economía sin modificar la distribución 

87 Ibídem.
88 “El Estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la organización económica comu-

nitaria; reconoce y respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo 
económico, social y fortalezca la independencia económica del país; reconoce y protege las 
cooperativas como formas de trabajo solidario y cooperación, sin fines de lucro. Se promo-
verá principalmente la organización de cooperativas de  producción. El Estado administra a 
nombre del pueblo boliviano los derechos propietarios de los recursos naturales y ejerce el 
control estratégico de las cadenas productivas y los procesos de industrialización de dichos 
recursos” Constitución Política del Estado. Organización económica del Estado.

89 Constitución Política del Estado, Disposición Transitoria Octava.
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de los medios de producción. Pretende superar el patrón primario a 
partir de una política redistributiva del ingreso, donde las actividades 
económicas monopólicas generadoras de excedentes provean de re-
cursos a los sectores generadores de ingreso y empleo para contribuir 
a diversificar la economía. Contrariamente, en los hechos, se evidencia 
la tendencia a la profundización del patrón primario exportador de 
la economía. 

Al quedar intacta la estructura económica, quedan intactas las rela-
ciones sociales capitalistas que las reproducen; el capitalismo andino, 
que pretende la convivencia equilibrada, no deja de ser capitalismo. 
La pugna de intereses económicos entre empresas, cooperativas y 
comunidades en la minería es ejemplarizadora, con decenas de tomas 
de minas registradas en los últimos años. 

Las comunidades van quedando desplazadas en su aspiración de 
explotar los recursos como propietarios originarios, porque el subsuelo 
donde se encuentran los minerales es propiedad del Estado, quien 
sanciona con privación de libertad las tomas irregulares de minas, y 
porque no tienen los recursos para hacerlo, ni el apoyo del Estado. 
Mientras que las cooperativas mineras, bajo la protección del Estado, 
arremeten para consolidar y expandir sus áreas de explotación, pre-
sionando a la COMIBOL y a las empresas que no han perdido su rol 
hegemónico.

El fomento al sector cooperativo se da en el marco de la compe-
tencia, brindándoles mejores condiciones para enfrentar al mercado; 
sin embargo, no cuenta con los volúmenes de inversión ni la tecno-
logía que requiere; para transformarse en el sector hegemónico de la 
acumulación en la minería, necesita de la presencia del capital privado. 
La tendencia más bien está encaminada a convertir al cooperativismo 
minero y a su régimen especial en canal de penetración del capital 
extranjero, reemplazando a la desaparecida clase de empresarios mi-
neros bolivianos de la minería mediana.





Conclusiones
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El rol del cooperativismo minero para la acumulación ha cambiado 
a lo largo de la historia. El cooperativismo, que aparece en la crisis 
de 1929, es funcional a la acumulación cuando los precios caen, las 
empresas reducen su volumen de producción y la fuerza de trabajo 
que queda libre produce por su cuenta. La atracción y reflujo de fuerza 
de trabajo por la industria es posible gracias a la tecnología intensiva 
en mano de obra, que desde la década de los noventa viene siendo 
reemplazada por tecnología masiva, intensiva en capital y escaso 
empleo de mano de obra. 

Pese a que el cambio de tecnología no es generalizado —son 
proyectos puntuales como Kori Kollo y San Cristóbal—, su influencia 
es decisiva para el conjunto de las formas de producción mineras, 
porque son empresas de clase mundial que abaratan los costos de 
producción. Desde el punto de vista del empleo, convierten a la im-
portante fuerza de trabajo aglutinada en el sector cooperativista en 
estancada, porque no puede emplearse en esos procesos.

Con esa limitación, la fuerza de trabajo del cooperativismo está 
obligada a recrearse bajo las formas de producción atrasadas; la cua-
drilla que trabaja aislada puede mantenerse indefinidamente, si no se 
transforma la forma de producción en un sistema basado en la coo-
peración con base en máquinas. El modo de producción del coopera-
tivismo minero tradicional es herencia de COMIBOL; los yacimientos, 
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reservas, infraestructura, maquinaria, herramientas favorecen a un 
núcleo del cooperativismo minero que surge con la relocalización en 
los ochentas. El otro núcleo del cooperativismo minero es el aurífero, 
donde se concentra el crecimiento del sector desde que empezó el 
auge de precios. 

El modelo de “economía plural” no se plantea la superación de es-
tas formas de producción atrasadas, sino plantea su continuidad por su 
carácter social generador de empleo; por lo tanto, la política minera ha 
estado orientada a incentivar la producción del cooperativismo minero, 
otorgándole concesiones, equipos y maquinarias, creando un fondo 
de comercialización, exención tributaria y otros. En la perspectiva de 
un ciclo de precios en alza, los núcleos del cooperativismo minero 
podrán fortalecerse y se mantendrán las presiones para expandirse.

Esta debilidad del cooperativismo minero frente a la caída de 
precios internacionales refleja la incapacidad de lograr niveles de 
acumulación que permiten las escalas de producción que tienen las 
empresas transnacionales que controlan los mercados. Por ello, la única 
forma de acceso a este tipo de producción se da mediante alianzas: las 
cooperativas aportan con el yacimiento y la fuerza de trabajo, mientras 
la empresa aporta el capital y tiene el control de la producción.

Esta dependencia de la producción de las cooperativas mineras a 
los mercados internacionales es la dependencia primaria y exportado-
ra del conjunto de la economía al capital monopólico transnacional.



91

Arce, Osvaldo
2007 Guía de los yacimientos metalíferos de Bolivia. SPC Impresores S.A. 

La Paz, Bolivia.

Bedregal, Guillermo
2005 La nacionalización minera en Bolivia: COMIBOL, una historia épica. 

Editorial de los Diputados. La Paz, Bolivia.

Canelas, Amado
1966 Mito y realidad de la Corporación Minera de Bolivia. Editorial Uni-

verso, La Paz, Bolivia.

CEDLA
2008 Formas de producción en la minería estatal (Inédito). La Paz, Bolivia.

Centro de Promoción de la Minería
1987-1994   Revista bimensual: Socavón. La Paz, Bolivia.

CEPROMIN
1988a “Ampliado nacional de cooperativas mineras: declaraciones y reso-

luciones”. La Paz, 22 de marzo. 

CEPROMIN
1988b “Declaratoria del primer ampliado nacional de cooperativas mineras”. 

La Paz, junio.

Bibliografía



92

CEPROMIN
1991 “Resoluciones del XII congreso de FENCOMIN”. La Paz, diciembre. 

CEPROMIN
2009 Socialización de experiencias sobre administración empresarial en 

las cooperativas mineras. La Paz, Bolivia.

Dunkerley, James
2003 Rebelión en las venas: la lucha política en Bolivia 1952-1985. Editorial 

Plural. La Paz, Bolivia.

El Deber
2009 “La ruta del oro pierde brillo”. 27 de octubre.

FENCOMIN
2001 Apuntes para la reactivación de la minería cooperativizada. FENCOMIN. 

La Paz, Bolivia.

Ford, Bacon y Davis
1956 Informe de la industria minera de Bolivia. Ministerio de Minas y 

Petróleo. La Paz, Bolivia.

Gaceta Oficial, 13 de diciembre de 1958
 Ley General de Sociedades Cooperativas de Bolivia. La Paz, Bolivia.

Gómez, Walter
1978 La minería en el desarrollo económico de Bolivia. Editorial Los Amigos 

del Libro. La Paz, Bolivia.

INALCO
2010 “Listado de cooperativas mineras al 31 de enero de 2010”. Medio 

magnético. La Paz, Bolivia.

Klein, Herbert
1997 Historia de Bolivia. Librería Editorial Juventud. La Paz, Bolivia.

Madrid, Emilio
2003 Manejo de conflictos y negociación de las cooperativas mineras del 

Cerro Rico de Potosí. CEPROMIN. La Paz, Bolivia.



93

Mariobo, Pedro
2007 El cooperativismo minero: ¿paliativo, engaño o solución? CEPROMIN. 

La Paz, Bolivia.

Marx, Karl
1990 El Capital, Tomo I, Volumen III, capítulo 24. Siglo XXI. México.

Michard, Jocelyn
2008 Cooperativas mineras en Bolivia: formas de organización, producción 

y comercialización. CEDIB. Cochabamba, Bolivia.

Ministerio de Minería y Metalurgia
2009 Estadísticas del sector minero metalúrgico 1980-2009. La Paz, Bolivia.

Mitre, Antonio
1981 Los patriarcas de la plata: estructura socioeconómica de la minería 

boliviana en el siglo XIX. Instituto de Estudios Peruanos. Lima, Perú.

Mitre, Antonio
1993 Bajo un cielo de estaño: fulgor y ocaso del metal en Bolivia. ILDIS. La 

Paz, Bolivia.

Möller, Edwin
1987 El cooperativismo como proceso de cambio. Editorial Los Amigos del 

Libro. La Paz, Bolivia.

Möller, Hans y otros
2002 Dinamitas y contaminantes: cooperativas mineras y su incidencia 

en la problemática ambiental. PIEB. La Paz, Bolivia.

Oporto, Luis
2007 Uncía y Llallagua: empresa minera capitalista y estrategias de apro-

piación real del espacio (1900-1935). Editorial Plural. La Paz, Bolivia.

Ortega Pérez, Erick
2007 Reportaje: “La agonía de los pueblos del oro paceños”. “La Prensa”, 

23 de diciembre. 

Ridge, John
1962 Estudio sobre el estaño. UMSA. La Paz, Bolivia.



94

Rodríguez, Gustavo
s/f El socavón y el sindicato. Ensayos históricos sobre los trabajadores 

mineros. Siglos XIX-XX. La Paz, ILDIS.

Velasco, René
1977 Laboreo y explotación minera. Editorial Los Amigos del Libro. La Paz, 

Bolivia.



Anexos





97

C
u
ad

ro
 1

C
la

si
fi

ca
ci

ó
n
 d

e 
co

o
p
er

at
iv

as
 m

in
er

as
 p

o
r 

añ
o
 d

e 
fu

n
d
ac

ió
n

R
an

g
o

L
a 

P
az

P
o
rc

en
ta

je
O

ru
ro

P
o
rc

en
ta

je
P
o
to

sí
P
o
rc

en
ta

je
T
o
ta

l
P
o
rc

en
ta

je

19
56

-1
96

0
6

0,
59

1
0,

10
0

0,
00

7
0,

69

19
61

-1
96

5
20

1,
96

1
0,

10
11

1,
08

32
3,

14

19
66

-1
97

0
11

1,
08

4
0,

39
12

1,
18

27
2,

65

19
71

-1
97

5
26

2,
55

2
0,

20
26

2,
55

54
5,

30

19
76

-1
98

0
9

0,
88

2
0,

20
6

0,
59

17
1,

67

19
81

-1
98

5
18

0
17

,6
6

2
0,

20
8

0,
79

19
0

18
,6

5

19
86

-1
99

0
21

9
21

,4
9

11
1,

08
31

3,
04

26
1

25
,6

1

19
91

-1
99

5
80

7,
85

8
0,

79
14

1,
37

10
2

10
,0

1

19
96

-2
00

0
28

2,
75

4
0,

39
8

0,
79

40
3,

93

20
01

-2
00

5
48

4,
71

3
0,

29
7

0,
69

58
5,

69

20
06

-2
01

0
19

2
18

,8
4

13
1,

28
26

2,
55

23
1

22
,6

7

T
o
ta

l
8
1
9

8
0
,3

7
5
1

5
,0

0
1
4
9

1
4
,6

2
1
.0

1
9

1
0
0
,0

0

Fu
en

te
: 

E
la

b
o
ra

ci
ó
n
: 
C
E
D

LA
, 
co

n
 b

as
e 

en
 d

at
o
s 

d
e 

IN
A
LC

O
, 
20

10
.



98

Cuadro 2
Concesiones mineras consolidadas de Bolivia
(1983)

Sub sector Hectárea Porcentaje

COMIBOL 1.283.198 88,7

COFADENA 11.322 0,8

Minería Mediana 5.763 0,4

Minería Chica 127.983 8,8

Cooperativas 18.452 1,3

Totales 1.446.718 100,0

Fuente: Möller, 1987. 
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Cuadro 11
Clasificación de cooperativas por sector, 2010
(en porcentaje)

  Cooperativas  Socios

Agropecuario 30,13 12,90

Artesanal 3,53 1,25

Consumo 4,70 5,08

Industrial 1,26 1,14

MINERIA 20,99 9,18

Servicios 39,40 70,45

Total 5.420 515.963

Fuente: Elaboración CEDLA, con base en datos de INALCO, 2010.
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Recuadro 2
Demandas de FENCOMIN al gobierno del MAS

“El último ampliado de la FENCOMIN Bolivia determinó los siguientes puntos:

i) IVA. La FENCOMIN no acepta el proyecto presentado por el Ministro de Ha-
cienda; por tanto, se acuerda un cuarto intermedio de 60 días para que en ese 
lapso se busque en consenso una solución estructural a este problema, debiendo 
SENARECOM fiscalizar y regular este mercado.

ii) Modificación al DS 24780, de julio de 1997. En un plazo no mayor a dos meses, 
el Ministerio de Hacienda en coordinación con el Ministerio de Minería, estudiará 
la aprobación de un DS modificatorio del artículo 34 del DS 24780 con el objeto 
de ampliar el parámetro de productividad para que las cooperativas se beneficien 
con las deducciones adicionales para la determinación de la base imponible del 
Impuesto a las Utilidades de las Empresas.

iii) FOMIN. El gobierno central modificará en un plazo de 30 días el DS 27205 de 
fecha 8 de octubre del año 2003, con la finalidad de dar operatividad al Fondo 
Minero de Inversión para el uso productivo de los recursos financieros que están 
establecidos en el DS 29578, de 21 de mayo de 2008.

iv) Dirección Nacional de Cooperativas Mineras en COMIBOL. Existe predispo-
sición del gobierno para la creación de una Dirección Nacional de Cooperativas 
Mineras en COMIBOL; para tal efecto, se remitieron a FENCOMIN las normas sobre 
el funcionamiento de la misma.

v) SERGEOTECMIN. Se abordará conjuntamente la tarea de su reestructuración, 
buscando personal idóneo y comprometido con la minería nacional, en el plazo 
más breve posible.

vi) Nueva Ley de Pensiones. Se crea una comisión conformada por el Área Social 
de la FENCOMIN Bolivia, federaciones departamentales y regionales con el Vice-
ministerio de Pensiones para elaborar y presentar la propuesta de modificación del 
proyecto de Lay de Seguridad Social incorporando a los cooperativistas mineros.

vii) Devolución de aportes de vivienda. Los trabajadores cooperativistas mineros 
participarán en el trabajo de auditoría y evaluación para esclarecer la verdadera 
situación de los aportes efectuados por los cooperativistas a los fondos de vivienda, 
con la finalidad de determinar los parámetros de devolución a los aportadores 
cooperativistas.

(Continúa en la siguiente página)



148

(Continuación de la anterior página)

viii) Avasallamientos mineros. El Ministerio de Minería propiciará una reunión al 
más alto nivel entre las organizaciones campesinas y originarias con la Federación 
Nacional de Cooperativas Mineras para promover un entendimiento que remedie 
los problemas de avasallamiento en las áreas mineras de los cooperativistas mine-
ros. Posteriormente, el gobierno se encargará de hacer cumplir las determinaciones 
del acuerdo en el marco de la ley.

ix) Ampliación de áreas de trabajo. Se continuará regularmente con el trabajo de 
ampliación de áreas de trabajo, ampliación de plazos de contratos por 20 años, 
ampliación de los contratos de arrendamiento, riesgo compartido y nuevos con-
tratos para las cooperativas mineras, comprometiéndose COMIBOL a imprimir 
mayor celeridad a estos procesos.

x) Transferencia definitiva de los ingenios que se encuentran actualmente en poder 
de las cooperativas, con el apoyo del Ministerio de Minería y Metalurgia. Por otro 
lado se acuerda que los ingenios que actualmente se encuentran paralizados sean 
rehabilitados para las cooperativas, previa suscripción de un contrato de riesgo 
compartido con COMIBOL.

xi) Energía eléctrica. Se demanda la elaboración de normas y acciones políticas 
destinadas a resolver estructuralmente el problema tarifario por el consumo eléc-
trico de las cooperativas mineras; en ese sentido, los cooperativistas solicitan al 
Presidente de la República la nacionalización del servicio de electricidad nacional.

xii) SENARECOM. El Ministerio de Minería y Metalurgia, conjuntamente con 
FENCOMIN, implementarán y supervigilarán la vigencia de SENARECOM en todo 
el territorio nacional en coordinación con los municipios y prefecturas. En su caso, 
se elaborarán normas específicas para garantizar su funcionamiento.

xiii) Seguro de largo plazo. El gobierno, mediante el Presidente de la Repúbli-
ca, expresa su aceptación para coadyuvar en la elaboración de una norma que 
posibilite la incorporación de un director cooperativista al Directorio de la Caja 
Nacional de Salud.

xiv) Se presentó el proyecto de ley sobre nuevas relaciones contractuales de la 
COMIBOL con los sujetos mineros que mantienen contratos. El Ministerio de 
Minería y Metalurgia manifiesta su acuerdo y previo estudio, coadyuvará en su 
viabilización”.

Fuente: FENCOMIN, junio de 2008.







l marco de la política económica plantea el
desarrollo de una economía plural, que en

el caso de la minería, permita la convivencia
equilibrada y complementariedad con equidad
de la empresa estatal, las empresas privadas,
las cooperativas mineras y las comunidades
donde existen los recursos.
Sin embargo, los hechos han mostrado, que la
convivencia, sólo puede darse mediante la pugna
de intereses entre los diferentes actores que
buscan beneficiarse con la explotación de los
recursos mineros.
Con el propósito de contribuir al debate de estas
transformaciones económicas y sociales que se
vienen operando en el sector minero, el Centro
de Estudios para el Desarrollo Laboral Agrario,
tiene el agrado de presentar la investigación
sobre las formas de producción de las
cooperativas mineras de Bolivia, develando la
estructura productiva y relaciones de producción
del sector.

E

Con el apoyo de


