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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento se realiza en el marco del Contrato de Consultoría C – 036 – 2019 

suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y la Unidad de Planeación Minero-

Energética – UPME- cuyo objeto es «Definir estrategias de desarrollo local participativo que 

incentiven el beneficio de los territorios con proyectos mineros a través de alianzas 

estratégicas».  En éste se presenta la revisión diagnóstica que identifica, tipifica y 

documenta las mejores prácticas sociales y económicas del sector minero con aporte al 

desarrollo local, en países de la región comparables con Colombia y en otros dos países 

con referente internacional de éxito al desarrollo local, como insumo para definir aquellas 

aplicables a Colombia y para proponer lineamientos de política pública para el sector 

minero nacional y su contribución al desarrollo local.  

 

En el proceso para definir las mejores prácticas del sector minero a nivel nacional e 

internacional, se tomaron en consideración diferentes enfoques, teorías y criterios 

necesarios para la selección. Cobraron una especial relevancia aquellas prácticas que 

aportaran al desarrollo sostenible de los territorios desde un enfoque de derechos 

humanos y aquellas empresas que se acogieran a los Principios Rectores de Empresas y 

Derechos Humanos (UNGPs) [Por sus siglas en inglés]; así mismo aquellas que desde un 

enfoque de desarrollo endógeno fueran transversales a la Agenda 2030 y acogieran los 

objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- como hoja de ruta para el corto y mediano plazo.  
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1 OBJETIVOS 

1.1 Objetivo general 

El objetivo general del presente documento es «Hacer una revisión diagnóstica que 

identifique, tipifique y documente las mejores prácticas sociales y económicas del sector 

extractivo con aporte al desarrollo local, así como en países de la región comparables 

con Colombia y de otros dos países con referente internacional de éxito al desarrollo 

local, para contrastarlas con las mejores prácticas de los proyectos mineros de pequeña, 

mediana y gran escala y sus áreas de influencia en Colombia y su contribución en los 

procesos de desarrollo local».  

 

1.2 Objetivos específicos 

• Elaborar una revisión diagnóstica mediante la cual se identifique, tipifique y 

documente prácticas sociales y económicas del sector minero que contribuyen al 

desarrollo local a nivel nacional e internacional.  

• Implementar una caracterización y priorización de empresas y buenas prácticas 

sociales y económicas del entorno internacional y nacional que han contribuido al 

desarrollo local a nivel nacional e internacional con base en criterios basados en el 

desarrollo endógeno.  

• Desarrollar un análisis de los principales enfoques, principios, factores, criterios y 

mecanismos de intervención por parte del sector privado y la institucionalidad 

pública en las prácticas sociales y económicas priorizadas.  

• Documentar la participación y rol del sector minero, los impactos agregados, 

puntos fuertes y lecciones aprendidas para contrastarlas con las mejores prácticas 

del sector minero colombiano en las áreas de influencia de los proyectos de 

pequeña, mediana y gran escala que han contribuido en los procesos de 

desarrollo local.  
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2 METODOLOGÍA 
 

Para la elaboración del presente documento se siguió el proceso metodológico 

propuesto en la Figura 1. 

 

Figura 1. Metodología. Fuente: elaboración propia. 
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2.1 Fundamentación teórica 

Para la consolidación de un marco teórico que estuviese asociado a las mejores prácticas 

sociales y económicas mineras de acuerdo con estándares y documentos guía en 

Colombia y de organismos internacionales se tuvieron en cuenta aportes teóricos que 

dieran cuenta de aspectos relevantes en el desarrollo territorial, por lo que se hizo uso de 

la Metodología para el Análisis Estratégico Participativo propuesta por el autor Wong-

González, (2012), en la cual se establecen cuatro dimensiones de análisis (estas 

dimensiones están desagregadas a su vez en sub-dimensiones) como se muestra en la 

Figura 2. 

 

Figura 2. Dimensiones y subdimensiones del desarrollo territorial. 

Fuente: elaboración propia. 

Adicional a lo anterior, se realizó un ejercicio que partió de la revisión de la Agenda 2030,  

sus Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-, la Guía de la Debida Diligencia propuesta por 

la OCDE, el Enfoque de Derechos Humanos y la Debida Diligencia, los Principios Rectores 

de Empresas y Derechos Humanos (UNGPs), la Teoría del Desarrollo Endógeno, la 

definición de «Buenas Prácticas» y la documentación de los diferentes estándares 

internacionales; esto con el fin de tener elementos que permitieran establecer parámetros 

o criterios para la selección de las mejores prácticas por empresa y país.  
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2.2 Diseño de instrumentos para la revisión diagnóstica 

Una vez consolidado los elementos conceptuales, se estructuró una matriz que contuviera 

información de las buenas prácticas identificadas en el ámbito internacional y nacional.  

En ella se establecieron los parámetros para el diligenciamiento de los datos necesarios en 

la tipificación. En la Tabla 1 se describe el contenido de la tipificación de las buenas 

prácticas por empresas o entidades.  Cada práctica se consideró como un elemento de 

entrada para la herramienta de tipificación, y en total se generaron 330 entradas1.  

 

Tabla 1. Contenido de la herramienta de tipificación de buenas prácticas nacionales e 

internacionales. 

 

 Ítem  Contenido  

 

Tipo de entidad Cooperante Internacional; Institución nacional; Institución regional; 

Institución local; Empresa Minera; Gremio o asociación; 

Organización no Gubernamental 

 

Empresa/entidad Nombre, texto libre.  

 

URL Página web de la empresa / entidad  

 

Reporte de 

sostenibilidad 

más reciente  

Dirección web del informe de sostenibilidad más reciente 

disponible 

 

Orden  Internacional; Internacional América Latina; Nacional 

 

País  Canadá; Australia; Chile; Perú; México; Colombia 

 

1 para visualizar el contenido de estas prácticas ver:  

https://public.tableau.com/profile/daniel5970#!/vizhome/BP_15705925514120/Historia1?publish=yes 

 

https://public.tableau.com/profile/daniel5970#!/vizhome/BP_15705925514120/Historia1?publish=yes
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Ubicación Referencia de la región en la que se ubica la empresa 

 

Nombre de la 

Buena práctica 

Denominación identificada de la Buena práctica 

 

Descripción Descripción de la Buena práctica identificada 

 

Dimensión 

(desarrollo) 

Dimensión de la buena práctica identificada de acuerdo con la 

metodología de Wong para el análisis estratégico participativo de 

desarrollo local regional. 

 

Variable 

(desarrollo) 

Variable de la buena práctica identificada de acuerdo con la 

metodología de Wong para el análisis estratégico participativo de 

desarrollo local. 

 

Variables para el 

análisis de 

impactos y 

beneficios 

generados por la 

buena práctica  

Empleo formal generado o mejorado en el territorio ; 

Infraestructuras creadas o mejoradas (Escuelas, hospitales, centros 

comunales, centros de atención, etc.); Empresas proveedoras de 

insumos para minería promovidas o creadas con la comunidad;  

Actividades comerciales nuevas (Restaurantes, Bares, lavanderías); 

Entidades financieras nuevas (Bancos); Empresas de transporte 

terrestre promovidas o creadas; Empresas de maquinaria 

promovidas o creadas; Impuestos que la empresa paga al 

municipio; Destinación por parte del municipio de los impuestos 

que paga la empresa; Institucionalidad para el manejo minero 

(Secretaria de Minas y Ambiente); Cambio de la estructura 

productiva al pasar de una economía agrícola o comercial a 

minera; Creación de infraestructuras culturales y recreativas; 

Fundaciones, cooperativas o asociaciones promovidas por la 

empresa minera; Programas por parte de la Alcaldía de respeto a 

los derechos humanos; Programas por parte de la Alcaldía para 

protección del medio ambiente; Programas por parte de la 

Alcaldía para prevenir prácticas corruptas; Alianzas entre la 

empresa y autoridades gubernamentales para colaborar en la 

planificación de iniciativas de desarrollo; Acciones que están 

llevando a cabo las empresas para prevenir, mitigar o restaurar 
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daños en el agua y en el ambiente producto de su operación; 

Acciones que están llevando a cabo las empresas mineras para el 

fortalecimiento de capacidades locales mediante educación 

formal. 

 

Resultado de la 

buena práctica 

Descripción de los resultados de la implementación de la buena 

práctica cuantitativamente.  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.3 Revisión de los principales estándares e iniciativas 

internacionales y selección de empresas 

En este paso se identificaron y priorizaron aquellas empresas que se encontraran 

adheridas a estándares o iniciativas voluntarias relacionadas con el  enfoque en 

derechos, el desarrollo económico, social y ambiental en los países seleccionados. 

Con base en esta tipificación, se seleccionaron las empresas provenientes de países como 

Australia, Canadá, Chile, México, Perú y Colombia con prácticas sociales y económicas 

que contribuyeran en mayor medida al desarrollo local y que se encontraran adscritas a 

alguno de los estándares documentados. Para extraer las mejores prácticas fueron 

revisados los reportes publicados por cada empresa en la Iniciativa GRI, en el informe de 

sostenibilidad publicado en su portal web, así como documentos de estudio enfocados 

en el análisis de dichas empresas y sus prácticas. Dentro de la revisión se contó con 

información de buenas prácticas que además se relacionaran con procesos de 

restauración de áreas degradadas por la actividad minera y la transformación de estas 

áreas en proyectos de diferentes índoles, mediante los cuales fuera posible generar 

empleo, crecimiento económico y aporte al desarrollo territorial.  

En las prácticas identificadas dentro de Colombia se tuvieron en cuenta empresas que, sin 

distinguir su escala de explotación minera, contribuyeran al desarrollo local en su área de 

influencia. También fueron identificadas para el país las diferentes acciones o estrategias 

nacionales (incluidas aquellas adoptadas por Colombia para el cumplimiento de 

Estándares o pactos internacionales) o locales que propenden por la implementación de 

buenas prácticas sociales y económicas para su territorio.  

A partir de lo anterior, se seleccionaron las empresas nacionales e internacionales con 

buenas prácticas en las cuatro dimensiones del desarrollo definidas previamente 
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(económica, ambiental, social e institucional) (Wong-González, 2012). En total se realizó un 

análisis de 40 empresas en los países seleccionados.  

 

2.4 Valoración y priorización de prácticas a partir del 

establecimiento de criterios 

Para llevar a cabo la valoración de todas las prácticas documentadas y elegir la mejor 

(por cada dimensión del desarrollo) se tuvieron en cuenta diferentes criterios construidos a 

partir de la revisión literaria de teorías como la del desarrollo endógeno, la revisión de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); 

así como algunas definiciones del concepto de buenas prácticas aportadas por 

instituciones como CEPAL, OCDE, ANH y Fedesarrollo.  

 

2.5 Documentación y análisis de las prácticas sociales y 

económicas seleccionadas 

A partir de la valoración y priorización de prácticas sociales y económicas realizadas en la 

actividad anterior, se procedió a desarrollar la documentación de los principales 

enfoques, principios, factores, criterios y mecanismos de intervención por parte del sector 

privado y la institucionalidad pública en estas prácticas sociales y económicas; y a 

documentar la participación y rol del sector minero, los impactos agregados, puntos 

fuertes y lecciones aprendidas para contrastarlas con las mejores prácticas del sector 

minero colombiano en las áreas de influencia de los proyectos de pequeña, mediana y 

gran escala que han contribuido en los procesos de desarrollo local.  

 

2.6 Contrastación de las prácticas sociales y económicas 

seleccionadas del entorno internacional con las mejores 

prácticas del sector minero colombiano 

Para llevar a cabo el ejercicio de contrastación entre las buenas prácticas 

documentadas se tuvieron en cuenta aspectos como impactos, puntos fuertes y 

lecciones aprendidas de las mejores prácticas del sector minero a nivel nacional e 

internacional y su contribución al desarrollo local de las comunidades que se encuentran 

en las áreas de influencia de las actividades.  



 

12 

Como resultado de esta actividad, se generó un documento comparativo entre las 

prácticas internacionales y las mejores prácticas nacionales enfocándose en las 

dimensiones del desarrollo.  
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3 DESARROLLO  

3.1 Marco teórico y conceptual 

El marco teórico y conceptual está construido con base a algunos enfoques, definiciones 

y teorías que sirven para el análisis de las mejores prácticas económicas y sociales en el 

sector minero de los países priorizados y son mostrados a continuación. 

 

3.1.1 El concepto de desarrollo sostenible 

Los objetivos de desarrollo sostenible -ODS- resultan del trabajo colectivo de los 153 países 

miembros de la Organización de las Naciones Unidas -ONU- y materializados en la 

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en el año 2015.  En esta agenda además de 

establecerse los 17 ODS, se establecen169 metas asociadas y 231 indicadores con lo que 

se convierte en la iniciativa más ambiciosa a nivel mundial con una visión transformadora 

hacia la sostenibilidad económica, ambiental y social de todos los países (CEPAL, 2015).  

Estos objetivos establecen una hoja de ruta de planificación y seguimiento para los países 

tanto a nivel nacional, como a nivel local e incluyen temas altamente prioritarios como la 

erradicación de la pobreza, el cierre de la brecha de género, acción por el clima, 

educación de calidad entre otros. 

Teniendo en cuenta que los ODS -a la par con el enfoque de Debida Diligencia y 

Derechos Humanos- son transversales a todos los temas del desarrollo sostenible, la minería 

no ha sido la excepción y se han documentado los diferentes esfuerzos del sector 

extractivo para alinearse con la agenda; así mismo, el enfoque. Por ejemplo, el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- (2016) y otras instituciones del orden 

internacional desarrollaron un mapeo minero que contiene el adelanto en las metas 

asociadas a los objetivos de desarrollo sostenible a través de la documentación de 

buenas prácticas en el sector y que tienen el propósito de avanzar en las sinergias con los 

gobiernos, las comunidades, y otros agentes de desarrollo para el logro de los ODS. Por lo 

que, «La agenda mundial 2030 vence en 11 años y la industria de la minería dispone de 

una oportunidad sin precedentes de movilizar recursos humanos, físicos, tecnológicos y 

financieros considerables para avanzar hacia el logro de los ODS» (El Mundo, 2019). 

Dentro del mapeo en cuestión se tienen en cuenta las diferentes esferas temáticas en las 

que la minería podría aportar o frenar la consecución de los ODS como se muestra en la 

Tabla 2 Estas cuestiones deben promover el diálogo sobre el modo en que las empresas 
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mineras pueden contribuir a la consecución de los objetivos, trabajando tanto 

individualmente como en colaboración con los gobiernos y la sociedad civil 

 

Tabla 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible y Minería. 

 

 

 

Poner fin a la pobreza en todas sus 

formas en todo el mundo 

▪ Actividad económica  

▪ Desplazamientos  

▪ Cuestiones fiscales  

▪ Empleos  

 

 

Poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria, la mejora de 

la nutrición y promover la agricultura 

sostenible 

▪ Competencia por la tierra 

▪ Agrominerales  

▪ Estudio de los suelos  

▪ Micronutrientes  

 

 

 

Garantizar una vida sana y promover 

el bienestar de todos a todas las 

edades  

▪ Asistencia sanitaria 

preventiva  

▪ Salud mental  

▪ VIH/SIDA 

▪ Tuberculosis  

▪ Enfermedades Infecciosas  

▪ Salud y seguridad en el 

trabajo  

 

 

Garantizar una educación inclusiva y 

equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos  

▪ Integración con los planes 

de estudios nacionales  

▪ Becas 

▪ Bases de referencia  

▪ Educación y formación 

técnica y profesional 

 

 

Lograr la igualdad de género y 

empoderar a todas las mujeres y 

niñas 

▪ Igualdad salarial y de 

oportunidades  

▪ Efectos asimétricos  

▪ Políticas inclusivas desde el 

punto de vista de género  
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Garantizar la disponibilidad y la 

gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos  

▪ Reciclaje de los recursos 

hídricos  

▪ Participación de la 

comunidad  

▪ Presentación de informes 

sobre los recursos hídricos  

▪ Uso compartido  

 

 

Generar el acceso a una energía 

asequible, fiable, sostenible y 

moderna para todos  

▪ Energías renovables  

▪ Controles de la eficiencia  

▪ Uso compartido 

▪ Fiabilidad  

 

 

Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todos  

▪ Diversificación  

▪ Contenido local  

▪ Semilleros de empresas  

▪ Factores multiplicadores  

▪ Empleos  

 

 

Construir infraestructuras resilientes, 

promover la industrialización inclusiva 

y sostenible y fomentar la innovación 

▪ Corredores de recursos  

▪ Valor añadido  

▪ Uso compartido  

▪ Innovación 

 

 

Reducir la desigualdad en los países 

y entre ellos  

▪ Inclusión política  

▪ Planificación participativa  

▪ Malestar social  

 

 

Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles 

▪ Recuperación positiva 

neta 

▪ Tecnología adecuada  

▪ Minería urbana  

▪  

 

Garantizar modalidades de consumo 

y producción sostenibles  

▪ Administración de los 

minerales  

▪ Economía circular  

▪ Reducción al mínimo en la 
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 cantidad de desechos  

▪  

 

 

Adoptar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático y sus 

efectos  

▪ Reducción de las 

emisiones  

▪ Materiales para lograr una 

sociedad con bajas 

emisiones de carbono  

▪ Adaptación  

▪ Secuestro de carbono  

 

 

Conservar y utilizar sosteniblemente 

los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible  

▪ Eliminación de residuos de 

la extracción minera  

▪ Evaluaciones de impacto  

▪ Minería en fondo marino  

▪  

 

 

Proteger, restablecer y promover el 

uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar sosteniblemente 

los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener 

la pérdida de biodiversidad  

▪ Servicios de los 

ecosistemas  

▪ Mitigación de riesgos  

▪ Impacto positivo neto  

▪ Compensaciones  

 

 

Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la 

justicia para todos y construir a todos 

los niveles instituciones eficaces e 

inclusivas que rindan cuentas 

▪ Presentación de informes 

por países  

▪ Flujos financieros ilícitos  

▪ Conflicto  

▪ Consentimiento previo, 

libre e informado 

 

 

Fortalecer los medios de 

implementación y revitalizar la 

Alianza Mundial para el Desarrollo 

Sostenible 

▪ Financiación 

▪ Datos abiertos  

▪ Alianzas Público-Privadas  

▪ Capacidad nacional 

Fuente: elaboración propia con base a PNUD, (2016). 
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3.1.2 Guía de debida diligencia de la OCDE 

La guía de debida diligencia para una conducta empresarial responsable es un 

instrumento para apoyar el quehacer de las empresas en cuanto a la implementación de 

las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. Esta guía aborda la 

manera en que las empresas pueden mitigar los efectos negativos asociados a sus 

actividades a la vez que se hace énfasis en la importancia de una adecuada trazabilidad 

en la cadena de suministros, las relaciones con las comunidades, las políticas laborales y 

la protección de los derechos humanos.  

De acuerdo con la OCDE (2014) y la Organización de las Naciones Unidas - ONU (2018) la 

debida diligencia es un proceso de identificación, mitigación y manejo de los riesgos 

externos, hacia las personas, y los internos, potenciales daños dirigidos a la reputación o a 

la responsabilidad jurídica de las empresas y actores involucrados en las actividades 

económicas y sociales desarrolladas por la minería. Las empresas deberán respetar los 

derechos humanos asegurando que en sus políticas y prácticas empresariales no vulneren 

los derechos de manera directa a través de sus acciones o de manera indirecta a través 

de su cadena de valor, o por omisión y actuaciones en ciertas circunstancias (OCDE)2.   

  

El concepto de debida diligencia en virtud de las Líneas Directrices de la OCDE para EMN 

implica un conjunto de procesos interrelacionados para identificar los impactos negativos, 

prevenirlos y mitigarlos, realizar un seguimiento de la implementación y los resultados e 

informar sobre cómo se abordan los impactos negativos con respecto a las actividades 

propias de las empresas, sus cadenas de suministro y demás relaciones comerciales. La 

debida diligencia debe ser una parte integral de la toma de decisiones y la gestión de 

riesgos de la empresa (p.19).  

Este documento de la OCDE a su vez busca que a través de las sinergias hechas desde la 

empresa con un enfoque de gobierno corporativo y las instituciones públicas se promueva 

un consenso sobre la debida diligencia para una conducta empresarial responsable y la 

adopción de los Principios Rectores para Empresas y Derechos Humanos (UNGPs) de las 

Naciones Unidas. Se espera con la guía y la implementacion de estos principios rectores 

que la cadena de suministros de las empresas se articule con las actividades de las 

 

2 Guía para la aplicación de debida diligencia sobre derechos humanos en las Empresas. https://www.business-

humanrights.org/sites/default/files/documents/vsc0svabo__guiadebidadiligencia_cideal_protegida.pdf 

https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/vsc0svabo__guiadebidadiligencia_cideal_protegida.pdf
https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/vsc0svabo__guiadebidadiligencia_cideal_protegida.pdf
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empresas de una manera sosteniblemente responsable. El proceso para la debida 

diligencia está contemplado en seis pasos fundamentales como se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3. Proceso de la debida diligencia. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

3.1.3 El Enfoque de Derechos Humanos y la Debida Diligencia  

En los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos (UNGPs por sus 

siglas en inglés) aprobados a través de la Resolución 17/4 del 2011 del Consejo de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas, cobra especial relevancia la incorporación del 

enfoque de los derechos humanos y la debida diligencia pues se articula actores claves 

con los tres pilares fundamentales de dichos principios, a saber:  es deber del Estado 

proteger, es deber de las empresas respetar  y es deber de todos  remediar.  

Dentro de la debida diligencia se contempla la responsabilidad por parte de las empresas 

para identificar, prevenir, rendir cuentas y mitigar los daños causados por su actividad. Así 

mismo se considera el establecimiento de procesos con un enfoque de derechos 

humanos de acuerdo con las especificidades del territorio y los impactos que hayan 

podido suceder por las actividades de la empresa.  

La ONU define la debida diligencia en materia de derechos humanos como 

(Mccorquodale & Orellana, 2015, p.1): «la medida de prudencia, actividad o asiduidad 
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que cabe razonablemente esperar, y con la que normalmente actúa, una [persona] 

prudente y razonable en unas circunstancias determinadas; no se mide por una norma 

absoluta, sino dependiendo de los hechos relativos del caso en cuestión». En el contexto 

de los Principios Rectores, la diligencia debida en materia de derechos humanos 

constituye un proceso continuo de gestión que una empresa prudente y razonable debe 

llevar a cabo, a la luz de sus circunstancias (como el sector en el 2 que opera, el contexto 

en que realiza su actividad, su tamaño y otros factores) para hacer frente a su 

responsabilidad de respetar los derechos humanos. 

 

Si bien la debida diligencia tiene su énfasis para la empresa privada es importante resaltar 

que de igual manera deberá acogerse e implementarse para las empresas públicas, y si 

bien es del Estado proteger, también es deber de las empresas del Estado respetar  y 

remediar, liderando en el ejemplo.  

 

3.1.3.1 Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos (UNGPs)  

De acuerdo con los principios rectores se basan en el reconocimiento de (Naciones 

Unidas Derechos Humanos, 2011, p.1): 

a) Las actuales obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir los derechos 

humanos y las libertades fundamentales;  

b) El papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que 

desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas las leyes aplicables y 

respetar los derechos humanos;  

c) La necesidad de que los derechos y obligaciones vayan acompañados de recursos 

adecuados y efectivos en caso de incumplimiento.  

 

Estos principios rectores constituyen una hoja de ruta para las empresas independiente de 

su tamaño, su sector y su origen, por lo que se constituye como un llamado universal para 

mejorar las prácticas en términos de derechos humanos y las relaciones con las 

comunidades con las cuales interactúan.  

En el marco de los UNGPs (Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos) [Por sus 

siglas en inglés], se establecen los lineamientos para llevar a cabo la debida diligencia, 

teniendo en cuenta la importancia de que las empresas actúen bajo estos parámetros 

para evitar la violación de los derechos humanos, entre estos lineamientos se establece 

que: i. Los Estados deben asesorar a las empresas en materia de derechos humanos como 
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parte de su obligación en protección social, ii. Los Estados deben exigir a las empresas de 

su propiedad realizar la debida diligencia de derechos humanos en el marco de su 

relacionamiento con terceros, y liderar en el ejemplo y iii. Las empresas deben responder 

a los lineamientos de la debida diligencia en los derechos humanos con el fin de 

identificar,  prevenir y responder sobre los impactos negativos en la sociedad (Comisión 

Asesora para la Implementación del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y 

Empresas, 2016, p. 1).  

De esta manera los UNGPs constituyen un avance teórico en la medida en que 

establecen una hoja de ruta para el avance en los derechos humanos desde la 

perspectiva empresarial y los impactos de estas en el territorio donde llevan a 

cabo sus actividades. Así mismo estos principios son un marco aplicable tanto a 

empresas como a Estado y permite establecer y delimitar las responsabilidades y 

deberes de cada uno a la hora de mitigar los impactos negativos y riesgos de la 

actividad empresarial sobre los derechos humanos  (Comisión Asesora para la 

Implementación del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas, 

2016, p. 2). 

 

3.1.4 Teoría del desarrollo endógeno 

Posterior a exponer los ODS como hoja de ruta para las acciones en los próximos años y la 

debida diligencia en materia de derechos humanos planteada por la ONU en los 

Principios Rectores, también es necesario el entendimiento de cómo se vinculan estos 

objetivos al desarrollo local y participativo, pues los procesos sociales que se dan al interior 

del territorio establecen la forma en que pueden operar los objetivos y las metas del 

desarrollo sostenible establecidos en la Agenda 2030.  

El grado de incorporación de los ODS a los procesos de planificación para el desarrollo a 

nivel subnacional dependerán en gran medida del contexto cultural y de las instituciones 

existentes en los territorios. De lo anterior, emerge la teoría del desarrollo endógeno que se 

plantea como un paradigma diferente a la hora de planificar el territorio, donde las 

comunidades son las protagonistas del desarrollo social, económico, ambiental e 

institucional, es decir, un enfoque de abajo hacia arriba (Bottom Up). Así pues, cómo 

menciona Romero (2002) el desarrollo endógeno pone su atención sobre el territorio, y es 

allí desde donde se cimientan sus principios. Los territorios avanzan y se transforman con la 

utilización del potencial existente dentro de la comunidad, sea mediante las inversiones 
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realizadas por el tejido productivo o mediante aquellas hechas por las instituciones 

públicas, siempre y cuando sea con la veeduría creciente de las comunidades locales.  

La cultura, los valores del territorio y las políticas del desarrollo local son rasgos imperantes 

en el desarrollo endógeno, es lo local a través de la comunidad lo que tiene el potencial 

de fortalecer las capacidades del territorio y convertirlo en protagonistas del proceso de 

desarrollo. De esta manera, como menciona (Vázquez Barquero, 2000).  

(…) en la práctica el desarrollo endógeno bajo este enfoque supone siempre la 

creación de institucionalidad para focalizar las potencialidades del desarrollo 

local, que permitan explorar espacios de oportunidades a través de la activación 

de redes de cooperación entre varios socios (entre otros, empresas, 

conglomerados territoriales, universidades y centros de investigación (p. 141) 

 

Lo anterior podría complementarse con la visión eurocéntrica de la teoría que reconoce 

que todas las territorialidades cuentan con un compilado de capacidades económicas, 

sociales, ambientales, humanas, culturales e institucionales que hacen que su 

configuración de desarrollo sea diferente a cualquier otra y que constituyan su potencial 

de desarrollo. Dado esto, podría desprenderse entonces que dos características 

imperantes en el desarrollo endógeno corresponden a la creación y fortalecimiento de las 

capacidades del territorio, así como la cohesión social para la toma de decisiones.  

 

3.1.5 El concepto de Buenas Prácticas  

Considerando la participación del sector extractivo sobre el desarrollo sostenible y 

endógeno, y teniendo en cuenta además que las buenas prácticas en este sector 

podrían colaborar en la consecución de los ODS en la Agenda 2030, a continuación, se 

establecen algunas definiciones del concepto de buenas prácticas que han sido 

propuestas por diferentes instituciones: 

Comisión Económica Para América Latina y El Caribe -CEPAL-: modelos de mejoramiento 

de la gestión, manejo y desempeño ambiental y social de los sectores productivos, a partir 

de la experiencia y de casos exitosos replicables, teniendo en cuenta la naturaleza y 

condiciones específicas de cada actividad y su entorno (Fundación Chile, 2016, pág. 11). 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE-: es técnicamente 

viable. Parte de un hecho experimentado y ha comprobado su pertinencia, eficacia y 

eficiencia para la solución de una problemática específica. Es sostenible desde el punto 

de vista social, económico y ambiental. Tiene implicaciones para la práctica en 
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situaciones similares, estimulando nuevas ideas o actuando como guía para otras 

acciones. En fin, es potencialmente replicable y adaptable a otros contextos donde se 

buscan lograr objetivos similares. (OCDE, 2015, p.19).  

Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH-: conjunto de experiencias que se guían por 

principios, objetivos y procedimientos o recomendaciones que han demostrado su 

eficacia y su utilidad en un contexto concreto, con resultados positivos (Agencia Nacional 

de Hidrocarburos de Colombia, 2014, p.4) 

Fedesarrollo: En la minería, la aplicación de buenas prácticas ambientales requiere de 

una planeación cuidadosa y del compromiso en todos los niveles de las compañías, 

demandando un proceso integrado y continuo a través de todas las fases del proyecto 

(Fedesarrollo, 2014, p.119). 

 

De lo anterior se puede deducir que las buenas prácticas están ligadas directamente al 

cumplimiento de los lineamientos de las diferentes licencias que se deben tener para 

poder estar operando, además de mejoras constantes en las lesiones aprendidas en cada 

uno de los momentos en que se van desarrollando dichas prácticas.  

Tal como se menciona en el estudio Compendio de Buenas Prácticas para el Desarrollo 

Local en América Latina desarrollado por la OCDE (2016) «las buenas prácticas están en 

constante evolución y redefinición; se ajustan a medida que se aprenden nuevas 

lecciones y se adaptan en respuesta a los cambios socioeconómicos locales» (p.18). Esto 

da un panorama sobre el uso de las buenas prácticas y su función para poder definir una 

ejecución de actividades que vaya en pro del desarrollo sostenible, la defensa de los 

derechos, el cuidado del entorno y del medio ambiente.  

De las definiciones anteriores se desprende que las buenas prácticas están establecidas 

para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- y dar respuesta, a través de 

estrategias concretas, a problemáticas en las diferentes fases de los proyectos mineros y a 

su entorno más cercano.  

 

3.1.6 Los Estándares Internacionales  

Se reconoce la existencia de instituciones de orden internacional, que establecen 

estándares que -teniendo en cuenta que la minería es una actividad importante en el 

mundo, y que su gestión debe ser regulada- controlan y dan garantía del uso adecuado 

de los recursos, trato digno, respeto por las comunidades donde se realizan las 

actividades, derechos humanos, cuidado del medio ambiente y ambiente laboral justo.  
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• Pacto Global: a través de los Principios del Pacto Global en Derechos Humanos 

(2018) establecidos en cuatro estándares laborales, medio ambiente, lucha contra 

la corrupción y derechos humanos para el desarrollo correcto de las diferentes 

actividades económicas (Pacto Global Red Colombia, 2018). 

• Global Reporting Initiative -GRI-: los requisitos de informes en esta Norma tienen 

una forma genérica y se pueden aplicar a una amplia variedad de temas. Una 

organización que prepara un informe de acuerdo con los Estándares GRI debe 

informar su enfoque de gestión para cada tema material utilizando este Estándar. 

Los Estándares específicos del tema también pueden contener requisitos de 

informes adicionales, recomendaciones de informes y/u orientación para informar 

información del enfoque de gestión sobre el tema en cuestión (Global Reporting 

Initiative, 2018, p.4) 

• Extractive Industries Transparency Initiative -EITI-: se encarga de regular la 

actividad extractiva, y crear un estándar al cual se vinculan diferentes países con 

el fin de poder obtener este certificado y de esa manera demostrar la 

sostenibilidad y las buenas prácticas desde las diferentes empresas que se 

adjudican este estándar. Este estándar se establece bajo los siguientes requisitos 

(Extractive Industries Transparency Initiative EIT, 2019, pp. 12–33):  

a. «Supervisión por el grupo multipartícipes» donde se encuentra el compromiso 

del gobierno; la participación de las empresas; la participación de la 

sociedad civil; la formación y el funcionamiento de un grupo multipartícipes; 

y un plan de trabajo acordado con objetivos claros para la implementación 

del EITI. 

b. «Marco legal e institucional, incluyendo el otorgamiento de contratos y 

licencias» el cual se incluyen: «el marco legal y el régimen fiscal; el 

otorgamiento de contratos y licencias; el registro de licencias; los contratos; 

los beneficiarios reales; y la participación estatal en el sector extractivo».  

c. «Exploración y producción» donde se conoce «información sobre las 

actividades de exploración; datos de producción; y datos de exportación».  

d. «Recaudación de ingresos» el cual hace referencia a «la divulgación 

exhaustiva de los impuestos y los ingresos; la venta de la porción de la 

producción que corresponde al Estado u otros ingresos en especie; los 

acuerdos de provisión de infraestructura y de permuta; los ingresos por 

transporte; las transacciones relacionadas con las empresas de titularidad 
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estatal; los pagos subnacionales; el grado de desglose; la puntualidad de los 

datos; y la calidad de los datos divulgados».  

e. «Distribución de ingresos» que se desglosa en: «la distribución de ingresos; 

transferencias subnacionales y gestión de ingresos y gastos». 

f. «Gasto social y económico» que se refiere a «gastos sociales y ambientales 

de las empresas; gastos cuasi fiscales de las empresas de participación 

estatal; un resumen de la contribución del sector extractivo a la economía; y 

el impacto ambiental de las actividades extractivas».  

g. «Resultados e impacto» donde se incluyen «Debate público.; accesibilidad y 

apertura de datos; recomendaciones de la implementación EITI; revisión de 

impactos y resultados de la implementación del EITI». 

• Fairmined: estándar especial para la Pequeña Minería y para la Minería Artesanal -

MAPE-, específicamente en relación con la extracción del oro, plata y platino. 

Establece unos principios básicos para que estas empresas en desarrollo puedan 

certificarse y de esa manera garantizar su participación en los procesos de buenas 

prácticas y sostenibilidad. Los principios que establece la Fairmined son (Fairmined, 

2014, pp. 23–25):  

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Declaración sobre el Desarrollo Sostenible; 

Legalidad; Derechos Humanos; Trabajo Decente, Calidad de vida y Desarrollo Humano 

Sostenible para las comunidades de la MAPE, Gestión Ambiental; Igualdad de Género; 

Naturaleza multicultural; No contribución a conflictos armados  

• Norma ISO 26000 

Las normas ISO son las herramientas con la que cuentan gobiernos, empresas y 

sociedad civil para el desarrollo de prácticas en todos los sectores productivos de 

un país que apuntan a las tres dimensiones del desarrollo sostenible (social, 

económica y ambiental). 

Conscientes de que no solo la compra y venta de productos o servicios pueden 

satisfacer al cliente, la consciencia de la responsabilidad social por parte de las 

empresas ha sido un tema de creciente interés que se ha ido adoptando 

paulatinamente a la agenda pública de los países, así como a las exigencias por 

parte de los consumidores, clientes y comunidad en general que reconocen que 

las relaciones de largo plazo que puedan gestarse con las empresas deberán estar 

basadas en la confianza en las buenas prácticas que esta adopte.  En este 

sentido, es preciso resaltar que existen normas que estandarizan la función del 
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sector privado frente a buenas prácticas empresariales como la Responsabilidad 

Social.  Tal es el caso de la norma ISO 26000, Guía sobre Responsabilidad Social 

que no solo estandariza las buenas prácticas en materia de RS, sino que también 

entrega una hoja de ruta para organizaciones del sector público lo que representa 

un factor innovador dentro de los estándares de responsabilidad social. Como 

menciona, esta norma (Organización Internacional de Normalización, 2010) :  

Está diseñada para ser utilizada por organizaciones de todo tipo, tanto en los 

sectores público como privado, en los países desarrollados y en desarrollo, así 

como en las economías en transición. La norma les ayudará en su esfuerzo por 

operar de la manera socialmente responsable que la sociedad exige cada vez 

más.(p.4) 

 

Esta guía ofrece lineamientos a las empresas e instituciones públicas en aspectos de la 

responsabilidad social como (Organización Internacional de Normalización, 2010, p.3): 

• Conceptos, términos y definiciones relacionados con la responsabilidad social.  

• Antecedentes, tendencias y características de la responsabilidad social. 

• Principios y prácticas relativas a la responsabilidad social. 

• Materias fundamentales y asuntos de responsabilidad social. 

• Integración, implementación y promoción de un comportamiento socialmente 

responsable a través de toda la organización y a través de sus políticas y 

prácticas, dentro de su esfera de influencia.  

• Identificación y compromiso con las partes interesadas. 

• Comunicación de compromisos, desempeño y otra información relacionada 

con la responsabilidad social. 

 

• Otros estándares: 

a. Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de la Corporación 

Financiera Internacional -CFI-, 

b. Marco de Sostenibilidad del Consejo Internacional de Minería y Metales -ICMM- 

c. Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos -PVSDH-, 

d. Guía Debida Diligenciada de la OCDE para cadenas de suministro Responsable 

de Minerales en las Áreas de conflicto o de alto Riesgo,  

e. Normas ISO y MSHA/OSHA aplicables a nuestras operaciones,  
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f. Guía de implementación de la Responsabilidad Social Corporativa para las 

Empresas -GIRSCE-  

De esta manera se facilita comprender, que desde los diferentes referentes ha 

adelantado en materia de normativas que guíen a la construcción, el mantenimiento y la 

reconversión no solo de empresas sostenibles y con buenas prácticas en los diferentes 

componentes, sino de países comprometidos con estos procesos de esta índole, el cual es 

transversal al desarrollo y sus dimensiones, dando cumplimiento así a los ODS.  

3.1.7 Empresas seleccionadas  

En este paso se identificaron y priorizaron aquellas empresas que se encontraran 

adheridas a estándares o iniciativas voluntarias relacionadas con el desarrollo económico, 

social y ambiental en los países analizados. Estas iniciativas se muestran en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Estándares internacionales. 

 

ESTÁNDAR O PRINCIPIO VOLUNTARIO ORDEN 

Global Reporting Initiative (GRI) Internacional 

Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) Internacional 

Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de la 

Corporación Financiera Internacional (IFC) 
Internacional 

Bettercoal Internacional 

Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos Internacional 

Proceso de reporte bajo la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva 

(EITI) 
Internacional 

Red Local Pacto Global de las Naciones Unidas Internacional 

Fairmined Internacional 
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Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos 

Humanos (PRNU) 
Internacional 

ISO 26000 - Guía sobre la responsabilidad social (formación y evaluación de 

rendimiento) de SGS. 
Internacional 

Guía de Implementación de la Responsabilidad Social Corporativa para las 

Empresas Canadienses 
Canadá 

Debida diligencia en la cadena de suministro - OCDE Colombia 

Comité Minero Energético (CME) Colombia 

Grupo de Derechos Humanos y Carbón Colombia 

Grupo de trabajo sobre derechos humanos y carbón (Prodeco, Cerrejón, 

Drummond y CNR (la última se unió a mediados de 2018) 
Colombia 

Guía de Debida Diligencia de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo económicos (OCDE) para cadenas de Suministros Responsables de 

Minerales en las Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo 

Colombia 

 

A continuación, se presentan un breve contexto del país donde se llevan a cabo las 

actividades y las fichas de tipificación de cada empresa consultada, los estándares 

suscritos por las empresas, las buenas prácticas económicas y sociales, y la dimensión en 

las cual se adscribe cada práctica.  

En total fueron tipificadas 25 empresas a nivel internacional y nacional en los seis países 

analizados.  
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            Australia 

 

 

Contexto social:  Según el Better Life Index propuesto y medido por la OCDE, 

Australia fue considerado el mejor país para vivir en 2014. Dentro del 

resultado destacan asuntos como elevados índices de educación y 

cobertura en salud lo cual corresponde a las políticas de inclusión social 

establecidas por el país. 

Frente a la minería el país ha pasado por diferentes conflictos, especialmente 

en la década de 1960 donde las comunidades indígenas hacían oposición a 

las operaciones extractivas. Estos conflictos llevaron a una reforma para leyes 

como la Ley de Derechos Aborígenes a la Tierra de 1976 y la Ley de Título 

Nativo de la Comunidad de Australia de 1993, que dieron a las comunidades 

el derecho a consulta y negociación, pero no poder de veto lo cual 

empoderó a las tribus del país (Marta Lillo, 2014).  
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Contexto Económico: El sector minero en Australia representa alrededor del 

8% del PIB y sus exportaciones representan el 72% de los ingresos del sector a 

2019. Las perspectivas de crecimiento del sector son positivas en la medida 

en que la demanda de países asiáticos como China y Japón se ha 

incrementado en los últimos años lo que ha generado un incremento en la 

creación de empresas mineras australianas, así como mayor número de 

empleos generados por la industria.Se esperan que los ingresos del sector 

minero australiano aumenten un 1% anual alcanzando la cifra de los 241.300 

millones de dólares australianos.  

Australia se posicionó en el año 2018como el segundo mayor productor de 

oro en 2018 después de la China. La industria australiana comprende 

alrededor de 71 explotaciones que se extiende por todos los territorios del 

país.  

El estado que más contribuyó el año pasado a la producción anual nacional 

de oro fue Australia Occidental, con un total de 215 toneladas, el 68% del 

total. El país alberga cinco de las 20 mayores minas de oro del 

mundo: Cadia (décima), Boddington (undécima), Super 

Pit (decimocuarta), Tanami (decimonovena) y Tropicana (vigésima). 

También son australianas dos de las 20 mayores compañías mineras de oro 

mundiales: Newcrest Mining (décima) y Northern Star Resources (vigésima). 

Entre ambas extrajeron en 2018 un total de 99 toneladas de oro, el 2,9% del 

global (Pedraza, 2019). 
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NEWMONT GOLDCORP 

 

 

 

 

Operaciones  

 

Australia – Canadá – Ghana – México – Perú – Argentina – Surinam - 

República Dominicana 

 

buenas prácticas sociales y económicas  

 

• Iniciativa de Reporte Global (GRI).  

• Proceso de reporte bajo la Iniciativa de Transparencia en la Industria 

Extractiva EITI  

• Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos  

• Red Local Pacto Global de las Naciones Unidas  

• Pacto Global de las Naciones Unidas 

 

 

 

  

Descripción general 

 

Tras la fusión entre Goldcorp y Newmont, la empresa cuenta con 

operaciones en ocho países de 4 continentes. Es una empresa de 

minería de oro de origen canadiense. De acuerdo con la tipificación 

de las prácticas sociales y económicas identificadas mediante 

análisis del último informe de sostenibilidad y/o elementos publicados 
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en su portal web, el principal enfoque ha sido el de ser un 

participante activo de la mano con la comunidad en pro del 

desarrollo de infraestructura socio económica, empleo local y 

protección del medio ambiente. 

 

 

Desarrollo social equitativo (DQ) 

 

• Implementación de unidades médicas rurales en predios donados 

por la comunidad. La empresa minera construye infraestructura para 

atender a 2300 personas de la comunidad en la comunidad de 

Cedros y Mazapil (México) 

• Promoción del empleo local en peñasquito, es una estrategia para 

asegurar la empleabilidad de comunidades locales en la Empresa 

Minera en México 

• La empresa minera ha financiado la construcción de Plaza 

Comunitaria, en México. 

 

 

Desarrollo económico sostenible (DES) 

 

• En Yanacocha Perú, se implementó el proyecto Educación 

Emprendedora Cajamarca, mediante el cual se desarrollan 

capacidades emprendedoras en alumnos de tercero, cuarto y quinto 

de secundaria de los colegios de Cajamarca y Celendín. 

• En Yanacocha Perú, se implementó el Programa de generación de 

oportunidades en los distritos de Bambamarca, Huasmín, Sorochuco y 

La Encañada.  Ejecutar, en forma conjunta, obras que mejoren las 

condiciones de la infraestructura comunal (casas comunales y vías de 

acceso), la infraestructura educativa (aulas, ambientes para comedor, 

cocina y auditorio), la infraestructura de agua (mejoramiento de 

sistemas de agua potable y almacenamiento de agua) y la 

infraestructura familiar (cocinas mejoradas y piletas). 

• En Yanacocha Perú, se implementó un Fondo Concursable de 

Pequeños Proyectos Productivos, en el que las organizaciones locales 
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participan adicionalmente para capacitarse en temas 

organizacionales y herramientas de gestión empresarial.  

• En Yanacocha Perú, se implementó Proyecto Articulando Proveedores 

con Yanacocha.  Facilitar servicios de desarrollo productivo 

orientados al cierre de brechas técnico–productivas, de calidad y de 

gestión empresarial con los proveedores 

• En Yanacocha Perú, se implementó un programa para la Crianza de 

Alpacas, mediante el cual se ha logrado la adaptación y el manejo 

exitoso de 117 alpacas en el caserío de Chugurmayo, distrito de 

Sorochuco, provincia de Celendín, mostrando a la comunidad una 

nueva alternativa económica para los productores agropecuarios de 

dicha zona. 

• En Ghana, mediante el acuerdo de Impacto y Beneficio se ha 

implementado una alianza interinstitucional mediante la cual la 

comunidad recibe beneficios económicos de la explotación minera. 

 

 

Desarrollo Ambiental Sustentable (DAM) 

 

• Creación de Water Valuation Toolbox en México.  

• Plan de protección animal para el venado blanco, en México.  

• Plan para el fortalecimiento y protección de las abejas mediante 

el fortalecimiento de procesos ecológicos en México. 

Desarrollo Institucional Eficiente y Participativo (DIN) 

Sistemas de respuesta comunitaria en la práctica y su evolución en 

México. 

 

 Enlaces:  

https://www.newmontgoldcorp.com/sustainability/ 

 

 

  

https://www.newmontgoldcorp.com/sustainability/
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RIO TINTO 

 

 

Operaciones:  

Australia, Canadá, China, Japón, Mongolia 

 

Buenas prácticas sociales y económicas  

• Iniciativa de Reporte Global (GRI).  

• Proceso de reporte bajo la Iniciativa de Transparencia en la Industria 

Extractiva EITI.  

• Marco de desarrollo sostenible de ICMM. 

• Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos. 

• Pacto Global de las Naciones Unidas.  

• Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de la 

Corporación Financiera Internacional (IFC).  
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Descripción general 

Ubicada en Australia Occidental, es una empresa dedicada a la extracción 

de mineral de hierro. De acuerdo con la tipificación de las prácticas sociales 

y económicas identificadas mediante análisis del último informe de 

sostenibilidad y/o elementos publicados en su portal web, el principal 

enfoque ha sido el de reconocer que su trabajo tiene la capacidad de 

afectar a las personas, las comunidades y el medio ambiente, tanto positiva 

como negativamente. Por lo anterior, trabajan en asociación con los 

afectados para minimizar sus impactos negativos y compartir la riqueza y los 

beneficios que su negocio crea a corto y largo plazo.  

Por último, como mecanismo para llevar a cabo las actividades que han 

generado un impacto en el desarrollo local identificadas, buscan mejores 

formas y más productivas para extraer minerales, al tiempo que reducen sus 

impactos ambientales y mejoran la seguridad. 

 

Desarrollo social equitativo (DQ) 

• Mediante asociaciones de mutuo beneficio con las comunidades, se 

realizan actividades para apoyar el desarrollo local.  

• A través de programas para la gestión de los bienes del patrimonio 

cultural, la empresa trabaja conjuntamente con las comunidades para 

salvaguardar su patrimonio.  

 

 

 

Desarrollo económico sostenible (DES) 

 

Implementación de programas locales mediante los que se contribuye al 

fortalecimiento de la comunidad, a través de acuerdos de beneficio con 

éstas.  

 

Desarrollo Ambiental Sustentable (DAM) 

• Mediante los programas de cierre de minas, la empresa propende por 

restaurar el capital natural del territorio que ha sido afectado por sus 

operaciones.  

• Monitoreo ambiental con las comunidades vecinas para comprender 
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cualquier impacto y mejorar sus prácticas 

 

 

Desarrollo Institucional Eficiente y Participativo (DIN): 

 

Aumento de la capacidad económica local mediante su vinculación a las 

operaciones de la cadena de suministro. 

 

Enlaces 

https://www.riotinto.com/documents/RT_2018_annual_report.pdf  

 

 

 

  

https://www.riotinto.com/documents/RT_2018_annual_report.pdf
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ALCOA 

 

 

Operaciones  

Australia 

 

Buenas prácticas sociales y económicas  

Iniciativa de Reporte Global (GRI).  

 

 

  

Descripción general: 

Ubicada en diferentes zonas de Australia occidental, es una 

empresa de minería de aluminio, alumina y bauxita. De 

acuerdo con la tipificación de las prácticas sociales y 

económicas identificadas mediante análisis del último informe 

de sostenibilidad y/o elementos publicados en su portal web, 

Alcoa es reconocido por ser líder mundial en rehabilitación de 

sitios mineros, su principal enfoque ha sido el de reciclar y 

mitigar los impactos en el medio ambiente y la gestión 

adecuada de los recursos naturales. Referente a lo social, 

desde la Fundación Alcoa, se generan diferentes programas 

para fortalecer las comunidades en su sostenibilidad social y 
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económica. 

Por último, Alcoa se esfuerza constantemente por cumplir y 

superar las expectativas corporativas y comunitarias 

relacionadas con la gestión ambiental, la salud, la seguridad y 

la buena ciudadanía corporativa. 

 

Desarrollo social equitativo (DQ): 

• A través de la Fundación Alcoa, la empresa minera invierte 

en programas locales en las áreas de influencia donde 

opera, asociándose con las comunidades para abordar las 

necesidades locales de manera sostenible. 

• Desarrollo de un proyecto de Cultura pedagógica, 

mediante el cual introdujeron nuevos métodos para el 

fortalecimiento de organizaciones culturales en la región 

de Baie – Comeau.  

 

 

  

Desarrollo económico sostenible (DES): 

Cadena De Suministro:  evaluar y apoyar la mejora de la 

sostenibilidad de proveedores específicos y su contribución 

general a la huella de carbono 

 

Desarrollo Ambiental Sustentable (DAM): 

• A través de la adopción de paquetes tecnológicos limpios 

en sus operaciones, la entidad propende por la reducción 

de la huella de carbono.  

• A partir de la adecuada planificación de las operaciones, 

la empresa inicia sus actividades de rehabilitación una vez 

reconocen la obligación adquirida en el territorio.  

• Creación de espejos de agua en zonas afectadas por la 

minería, con el fin de contribuir a la reactivación de la 

biodiversidad local.  
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Desarrollo Institucional Eficiente y Participativo (DIN): 

No se identificaron prácticas en esta dimensión  

 

Enlaces 

https://www.alcoa.com/australia/en/sustainability/default.asp 

 

 

https://www.alcoa.com/australia/en/sustainability/default.asp
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                                           Canadá 

 

Contexto social: Canadá se encuentra en el puesto 12 del IDH, 

convirtiéndolo en uno de los países más desarrollados en términos de 

bienestar. De acuerdo con la OCDE, Canadá exhibe una puntuación alta en 

la mayoría de los índices de desarrollo como los de educación, salud y 

desarrollo económico situándose por encima de la mayoría de los países 

pertenecientes a la organización (OECD, 2018).   

 

Canadá ratificó en 2010 la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, por el cual se compromete al 

consentimiento previo, libre e informado (CPLI) que es el derecho a 

participar en la toma de decisiones y el derecho a decir “sí” o “no” a las 

actividades que afectan a los pueblos indígenas, las tierras y los recursos de 

desarrollo (María Delgado, 2015, p.35) 

 

Contexto económico: Canadá es cuenta con una de las economías mineras 

más consolidadas y diversificadas del mundo, con bases fundamentadas en 

la explotación de minera y que actualmente, este sector continúa 

desempeñando un papel importante en el desarrollo económico de 

Canadá. En el año 2008 contribuyó con 40 mil millones de dólares 

canadienses al Producto Interno Bruto (3,3% del PIB nacional) distribuida en 

31 mil millones en procesamiento de minerales y 9 mil millones en extracción. 

Proporcionando más de 351 mil empleos directos y que para el 2018 

ascienden a 426 mil empleados, lo que representa 1 de cada 43 empleos 

canadienses, en donde el 7% de la fuerza laboral es representada por los 

pueblos indígenas.  

 

Para el año 2017, de acuerdo con datos de la Asociación Minera de 

Canadá (The Mining Asociation of Canadá, 2018) el sector minero contribuyó 

indirectamente con 97 mil millones, representado en el 5% del PIB, y su 

industria representó el 19% de las exportaciones de bienes en el año 2017. 
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La industria minera sustenta el desarrollo laboral de 115 comunidades rurales 

del norte y aborígenes en Canadá y cuya legislación y normatividad se 

encuentran asociadas al desarrollo sostenible para la explotación de 

recursos mineros, en total se han establecido 1,189 minas (63 de metales y 

1,126 no metálicas), en donde se posiciona Quebec como una de las 

provincias con la mayor cantidad de minas metálicas, y contribuciones de 

8.6 billones de dólares canadienses solo a ésta provincia, basadas en una 

legislación orientada hacia el desarrollo sostenible.  
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BHP BILLITON 

 

 

Operaciones: 

Canadá 

Buenas prácticas sociales y económicas: 

• Iniciativa de Reporte Global (GRI).  

• Proceso de reporte bajo la Iniciativa de Transparencia en la 

Industria Extractiva EITI. 

• Marco de desarrollo sostenible de ICMM. 

• Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos. 

• Pacto Global de las Naciones Unidas.  

 

 

 

 Descripción general: 

Ubicada en la región Pilbara en Western Australia, assets de 

Queensland y estado de South Australia, de donde se extraen, 

hierro, carbón y cátodos de cobre respectivamente.  De 

acuerdo con la tipificación de las prácticas sociales y 

económicas identificadas mediante análisis del último informe 

de sostenibilidad y/o elementos publicados en su portal web, el 
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principal enfoque ha sido el de crear valor a largo plazo para los 

accionistas a través del descubrimiento, adquisición, desarrollo y 

comercialización de recursos naturales.  

Por último, en todas sus operaciones alrededor del mundo 

tienen el compromiso de trabajar en base a los valores de 

Sostenibilidad, Integridad, Respeto, Desempeño, Simplicidad y 

Responsabilidad, contenidos en su Carta. 

 

Desarrollo social equitativo (DQ): 

• A través de programas de educación y capacitación, la empresa 

propende por el mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades locales, considerando con base su cualificación.  

• A través de la Fundación BHP, se realiza acciones a nivel global 

como el proyecto 100 desiertos, una red de Colaboración dirigida 

por comunidades indígenas en pro de una comunidad prospera, 

mediante el cual se ha permitido mejorar los medios de vida a 

partir de las fortalezas locales   y la obtención de financiamiento 

para garantizar la resiliencia ambiental.  

• En Mozambique y Sudáfrica, se implementó el proyecto “Window 

Opportunity”, el cual se centró en la integración de los servicios de 

salud materno-infantil y las intervenciones de desarrollo infantil. 

• Desarrollo de un ecosistema global de evidencias para mejorar la 

docencia, es un proyecto mediante el cual se propende por la 

evaluación de las metodologías empíricas que ayudan al 

aprendizaje activo en comunidades vulnerables, actualmente se 

está ejecutando en países de América Latina, con apoyo de 

entidades del Reino Unido y España.  

 

 

 

Desarrollo económico sostenible (DES): 

Desarrollo de competencias STEM en Australia mediante alianzas 

con actores locales.  
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Desarrollo Ambiental Sustentable (DAM): 

Proyecto Arrecifes Recipientes, mejoramiento de las condiciones de 

los arrecifes de coral del mundo. El proyecto en actual ejecución, en 

alianza con el Centro De Patrimonio Cultural de la UNESCO, The Nature 

Conservancy, AECON, implementa acciones para la restauración y 

conservación de arrecifes en 100 ciudades del mundo.  

 

  

Desarrollo Institucional Eficiente y Participativo (DIN): 

Contribución a los programas locales mediante la Fundación 

BHP.  

 

 

Enlaces 

https://www.bhp.com/Community/BHP%20Foundation/BHP%20Founda

tion%20Spanish  

 
 

 

GLENCORE XTRATA 

 

 

 

Operaciones: 

Canadá 

Buenas prácticas sociales y económicas  

• Marco de desarrollo sostenible de ICMM. 

• Pacto Global de las Naciones Unidas  

• Proceso de reporte bajo la Iniciativa de Transparencia en la Industria 

Extractiva EITI  

• Iniciativa de Reporte Global (GRI)  

• Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de la 

Corporación Financiera Internacional (IFC)  

 

https://www.bhp.com/Community/BHP%20Foundation/BHP%20Foundation%20Spanish
https://www.bhp.com/Community/BHP%20Foundation/BHP%20Foundation%20Spanish
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Descripción general: 

Ubicada en 3 países, Finlandia, Canadá y México con 8 minas en 

explotación y 4 en exploración avanzada o desarrollo. Es una empresa de 

minería de oro de origen canadiense. En México, con operaciones en los 

estados de Sonora y Chihuahua, México, con los proyectos de La India y 

Pinos Altos respectivamente. Es una empresa de minería de oro y plata 

con operaciones a cielo abierto y subterráneas. De acuerdo con la 

tipificación de las prácticas sociales y económicas identificadas mediante 

análisis del último informe de sostenibilidad y/o elementos publicados en 

su portal web, el principal enfoque ha sido el de acompañar y dinamizar 

la economía y el conocimiento local, así como la concientización de los 

impactos ambientales y sus mitigaciones, y de acuerdo con su estrategia 

declarada, sus principios, factores y criterios tienen como énfasis la salud y 

bienestar, y reafirman su compromiso con la protección de los Derechos 

Humanos desarrollo económico sustentable de las comunidades, 

protección del medio ambiente,  operaciones seguras y altas estándares 

en salud para las comunidades y los empleados.    

Por último, como mecanismo para llevar a cabo las actividades que han 

generado un impacto en el desarrollo local identificadas ha sido clave la 

articulación con autoridades locales, el diagnóstico de necesidades de la 

comunidad y el Sistema de Gestión de Minería Responsable (RMMS) para 

hacer seguimiento a los objetivos adquiridos en salud y bienestar, como 

compromiso con la protección a los derechos humanos y por minimizar el 
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impacto al ambiente. 

 

Desarrollo social equitativo (DQ): 

• En México se ha implementado el programa de Centro Comunitario 

Pinos Altos dispuesto para la comunidad.  

• En México se ha implementado el programa de Casa de la Cultura 

Sahuaripa destinada al uso de la comunidad.  

• En México se ha implementado el programa de Iniciativas de bienestar 

comunitario, mediante el cual se apoya a personas con problemas 

auditivos u otra discapacidad.  

• En México se ha implementado el programa de Mejoramiento de 

infraestructura educativa basados en la rehabilitación y modernización 

de escuelas en su zona de influencia.  

• En México se ha implementado el programa de Campaña de detección 

de cáncer de mama en comunidades de su zona de influencia.  

• En México se ha implementado el Proyecto de ampliación a las 

Unidades Médicas, mediante el cual se dotó de mobiliario para las 

clínicas de la zona.  

• En México se implementó un proyecto de construcción Universidad 

Tecnológica de Chihuahua (UTCH) 

• En México se ha implementado el programa de Sembrando Educación 

para Cosechar Futuro para secundaria y estudios superiores. 

 

  

Desarrollo económico sostenible (DES): 

• En México se ha implementado el programa de Encendiendo la luz en 

nuestras comunidades, proyecto conjunto con la municipalidad para 

generar energía y beneficiar a 120 familias de la zona de influencia.  

• En México se ha implementado el programa de Rehabilitación de 

caminos y aserradero de Huajamar, considerando que el 

aprovechamiento forestal es una de las principales fuentes de empleo 

de la región.  
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Desarrollo Ambiental Sustentable (DAM): 

• En México se ha implementado el programa de El programa de reciclaje 

de calor de la mina Kittila para la reducción de huella de carbono.  

• En México se ha implementado el programa de Infraestructura y medio 

ambiente 

• En México se ha implementado el programa de Campaña de Ahorro de 

Energía, entrega de focos ahorradores para las comunidades 

 

 

 

Desarrollo Institucional Eficiente y Participativo (DIN): 

No se identifican prácticas en esta dimensión. 

 

Enlaces 

https://www.glencore.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.glencore.com/
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 México 

 

Contexto social: A 2015, México ocupa el puesto 74 frente a 188 países en el 

IDH, con 74.9 años de esperanza de vida de las personas al nacer, cinco 

años menos que el promedio de la OCDE. Un 46% de la población está 

situación de pobreza y 9.5% en situación de pobreza extrema (UNPD, 2015).  

El IDH promedio de México aumentó entre 2010 a 2015 a una tasa de 0.59% 

anual, pasando de 0.737 a 0.759. El ingreso familiar per cápita mexicano es 

mucho menor que el promedio de la OCDE de 33 604 USD al año. En 

empleo, cerca del 61% de las personas de entre 15 y 64 años de edad en 

México tienen un empleo remunerado, cifra menor que el promedio de la 

OCDE de 68%. En México, el 38% de los adultos de 25 a 64 años han 

terminado la educación media superior, cifra mucho menor que el promedio 

de la OCDE de 79% y la tasa más baja en los países de la Organización. 
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Contexto económico: México está dentro de las 15 economías más grandes 

del mundo y es la segunda más grande de Latinoamérica. Su tasa de 

desempleo se ha mantenido en 3.5% y se espera así para los siguientes años 

(FMI). En el 2018 el PIB mexicano fue de US $1.2 billones y creció a 2.2%, algo 

moderado. Su economía es diversificada, siendo el sector primario con la 

agricultura la que menos representación en el PIB tiene (3.4%) y empleando 

al 12.9% de la población activa. El sector minero aporta el 4%. La industria 

representa el 25.9% de la fuerza laboral y aporta al PIB el 30%. El sector 

servicios contribuye con el 60.9% y emplea al 61.2% de los trabajadores. 

(Banco Santander S.A, 2017) 

 

En el año 2018, el empleo del sector minero-metalúrgico representó un 

incremento del 2% respecto al año previo, con 379.020 mil empleados 

directos, y para el mismo año las exportaciones de minerales metálicos y no 

metálicos registraron un incremento del 8,86 en el 2018 respecto al 2017, 

aportando el 8,2% del PIB Industrial y el 24% del PIB Nacional, de acuerdo 

con el anuario estadístico del Servicio Geológico de México (SGM, 2019). 

Para el año 2018, México fue el primer productor de plata de acuerdo con el 

UGS, seguido por Perú y China, produciendo 232.9 millones de onzas, 

volumen 24.6% mayor al reportado en el año 2017. Para el año 218 México 

produjo 696.58 mil toneladas de cobre, 662.35 mil toneladas de zinc, 230.87 

mil toneladas de plomo, hiero 14 millones de toneladas, entre otros 

minerales. Lo anterior, de acuerdo con la Cámara de Minería de México, 

posiciona a México dentro de los renglones globales de la producción 

minera.  

 

Es relevante destacar el Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), entidad 

que hace parte de la Secretaría Económica especializada en el sector 

minero, que promueve el desarrollo de la minería nacional, otorgando 

servicios de financiamiento, capacitación y asistencia técnica para crear, 

fortalecer y consolidar proyectos y operaciones mineras en México 
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INDUSTRIAS PEÑOLES 

 

 

 

Operaciones  

Bismark, Naica, Sabinas, Velardeña, Tizapa, Francisco I. Madero, 

Milpillas, Metalúrgica, Met-Mex, Bermejillo, Aleazin (México) 

 

Buenas prácticas sociales y económicas  

• Iniciativa de Reporte Global (GRI).  

• Proceso de reporte bajo la Iniciativa de Transparencia en la 

Industria Extractiva EITI  

• Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social 

de la Corporación Financiera Internacional (IFC) 

 

 

 

 Descripción general 

Tiene operaciones en los estados de Sonora, Chihuahua, Durango, y 

Zacatecas en México.  Es una empresa de minería de oro, plata, 

plomo, zinc y cobre, con operaciones subterráneas y a cielo abierto. 

De acuerdo con la tipificación de las prácticas sociales y 

económicas identificadas mediante análisis del último informe de 

sostenibilidad y/o elementos publicados en su portal web, el principal 

enfoque ha sido el cuidado del medio ambiente y recursos naturales 

enfocados en eficiencia energética, uso de energías alternativas, uso 
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de aguas residuales para producción, fortalecimiento de la 

educación e identidad territorial y la generación de oportunidades 

alternativas de ingreso. 

 Por último, como mecanismo para llevar a cabo las actividades que 

han generado un impacto en el desarrollo local identificadas ha sido 

la generación de valor, producto del enfoque en transformación de 

las materias primas obtenidas, la alineación con los ODS y la 

articulación con el estado para suplir la demanda de servicios 

básicos en sus comunidades.   

 

Desarrollo social equitativo (DQ) 

• Puesta en marcha de un museo de los metales mediante el cual 

se generan actividades para el aprendizaje basados en servicios 

educativos y divulgación de ciencia, tecnología y arte.  

• Entrega de pozos de agua en Torreón y Velardeña, para que la 

administración municipal lo uso en función de la comunidad.  

• Construcción de un Centro De Estudios Técnicos Laguna Del Rey 

(Cetlar), en el cual se brinda capacitaciones técnicas para su 

posterior vinculación a la empresa minera, favoreciendo la mano 

de obra local. 

 

 

 

Desarrollo económico sostenible (DES) 

• Desarrollo de talleres de platería, mediante estos se busca 

generar actividades y vocaciones alternas en torno a la minería, 

en este caso mediante el desarrollo de capacidades productivas 

y la generación de autoempleo en la elaboración y venta de 

joyería.  

• Implementación de un Proyecto de mejoramiento genético de 

Ganado, para promover la resistencia a enfermedades 

endémicas con el fin de contribuir al mejoramiento económico y 

la comercialización de la ganadería local y regional. 

 

Desarrollo Ambiental Sustentable (DAM) 

• Acciones para el abastecimiento de energía eléctrica 
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autogenerada, mediante un Parque eólico en Coahulia y una 

Planta termo solar en Milpillas 

• Uso de aguas negras tratadas para el proceso metalúrgico 

• Implementación del Programa Cero descargas, mediante el cual 

se implementó plantas de tratamiento de aguas residuales para 

tratar las aguas de su proceso.  

• Implementación de una Unidad de Manejo para la Conservación 

de la Vida Silvestre (UMA) de las especies decomisadas por la 

autoridad local competente 

  

Desarrollo Institucional Eficiente y Participativo (DIN) 

No se identifican prácticas en esta dimensión. 

 

Enlaces 

http://www.penoles.com.mx/ 

 

 

PANAMERICAN SILVER 

 

 

Operaciones  

México, Perú 

 

Buenas prácticas sociales y económicas  

Iniciativa de Reporte Global (GRI). 

 

http://www.penoles.com.mx/
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 Descripción general 

Pan American Silver es una multinacional que opera en 

varios países de Latinoamérica: Perú, Argentina y México. 

Particularmente en este último, opera varias minas que 

hacen parte de las principales productoras de Plata a nivel 

mundial: mina La Colorado y mina Dolores, ubicadas en la 

región de Zacatecas y Chihuahua, respectivamente. 

A partir de la tipificación realizada de sus buenas prácticas, 

estas están enmarcadas en las dimensiones social, 

ambiental e institucional, principalmente en mejorar el tejido 

social de la comunidad, ser eficiente en el consumo de 

recursos naturales y mejorar la operatividad. 

El enfoque que tiene la compañía hacia la sostenibilidad es 

reducir los efectos secundarios en el medio ambiente, 

protegerlo, aumentar la seguridad en los lugares de trabajo, 

interactuar con la comunidad para crear beneficios 

económicos duraderos y fomentar las mejores condiciones 

en las comunidades locales.   

 

Desarrollo social equitativo (DQ) 

• Implementación de una Política de Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE), mediante la cual se pretende entender el contexto social de la 

comunidad para potenciar el impacto de las operaciones de la 

empresa orientado hacia el desarrollo local y realidades del entorno.  
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• Implementación de una iniciativa de Desarrollo Comunitario (IDC), 

mediante la cual se brinda ayudar a definir los tipos de programas a 

implementar que beneficien la comunidad, a partir de asistencia 

técnica desde la empresa.  

• Desarrollo de un programa de desarrollo de liderazgo local, con el cual 

la empresa apoya el desarrollo de líderes locales en la industria minera. 

 

 

 

Desarrollo económico sostenible (DES) 

• Implementación de un proyecto de ganadería sostenible 

en México con el fin de generar acciones frente a la 

diversificación económica y la seguridad alimentaria de 

forma sostenible.  

• A través del fortalecimiento de las capacidades 

empresariales de actores locales, se han consolidado 17 

compañías que, vinculadas a la cadena de suministro en 

Perú, así como 50 productores de Alpaca. 

  

 

Desarrollo Ambiental Sustentable (DAM) 

No se identificaron prácticas en esta dimensión  
 

  

Desarrollo Institucional Eficiente y Participativo (DIN) 

No se identifican prácticas en esta dimensión. 

 

Enlaces 

https://www.panamericansilver.com/assets/Sustainability-

reports/1aa60419ff/SR-2018-Executive-Summary-Final-Web.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.panamericansilver.com/assets/Sustainability-reports/1aa60419ff/SR-2018-Executive-Summary-Final-Web.pdf
https://www.panamericansilver.com/assets/Sustainability-reports/1aa60419ff/SR-2018-Executive-Summary-Final-Web.pdf
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GRUPO MÉXICO S.A.B. DE C.V. 

 

 

 

Operaciones:  México, Perú 

Buenas prácticas sociales y económicas  

• Iniciativa de Reporte Global (GRI) 

• International Copper Association (ICA) 

• International Molybdenum Association (IMOA) 

• International Zinc Association (IZA)  

• Proceso de reporte bajo la Iniciativa de Transparencia en la Industria 

Extractiva EITI  

• Empresa Socialmente Responsable (ESR) 

• Índice de Sostenibilidad Dow Jones  (DJSI) 

 

 

 

 Descripción general 

Sus principales operaciones en México son en Sonora y Baja 

California y en Perú en la región de Moquegua, Arequipa, 

Cajamarca. Es una empresa de minería de cobre y oro con 

operaciones subterráneas y a cielo abierto. De acuerdo con la 

tipificación de las prácticas sociales y económicas identificadas 

mediante análisis del último informe de sostenibilidad y elementos 

publicados en su portal web, el principal enfoque ha sido el 

fortalecimiento de la infraestructura y el transporte, particularmente 
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ferroviario como dinamizador de las economías locales, así como el 

apoyo de emprendimientos y capacitaciones para mejorar 

capacidades laborales y de acuerdo con su estrategia declarada, 

sus principios, factores y criterios son crecimiento con inversión para 

detonar oportunidades y prosperidad, promoción de buenas 

relaciones y protección del medio ambiente.  Por último, como 

mecanismo para llevar a cabo las actividades que han generado 

un impacto en el desarrollo local identificadas ha sido la creación 

de alianzas estratégicas para el acceso a servicios básicos, la 

eficiencia energética, además de un modelo de Desarrollo 

Comunitario mediante el cual se implementan programas 

educativos, culturales y deportivos. 

Desarrollo social equitativo (DQ) 

• Camino a la vida. Compra y mantenimiento de una camioneta con 

capacidad para 12 pasajeros que, dos veces por semana, traslada 

pacientes con padecimientos crónicos desde Cananea hasta 

hospitales y centros de salud en Nogales y Hermosill 

• Estufas Patsari, estrategia para implementar estufas Patsari, que 

incluye la elaboración de diagnósticos, capacitación de personal, 

selección de usuarios, construcción, equipamiento, y el monitoreo 

de las estufas. 

• Generación de Escuelas de educación básica, cuyo alumnado está 

conformado en su mayoría por hijos de colaboradores 

• Educación Continua, disposición de esquemas para la continuación 

de la educación de los actores locales.  

• Orquesta juvenil en Nacozari, fomentar habilidades trabajo en 

equipo, sensibilidad artística, y orientación al logro de objetivos por 

medio de la enseñanza de la música. 

 

 

Desarrollo económico sostenible (DES) 

• Transporte Comunitario y Servicio Gratuito de Traslado de 

Mercancía, disponiendo de una línea ferroviaria desde 

Chihuahua hasta Sinaloa.  

• Realiza obras de rehabilitación, como el tramo carretero de 

Cananea-Bacoachi en Sonora 
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• Fondos Concursables Fondos para promover el desarrollo 

endógeno, Los lineamientos de la convocatoria son establecidos 

por Comités Comunitarios conformados por voluntarios y líderes 

de la región 

• Fortalecimiento Red Ferroviaria. Modernización del transporte por 

ferrocarril en México, transformando la operación ferroviaria en 

un sistema eficiente, de presente y futuro. 

Desarrollo Ambiental Sustentable (DAM) 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales para la utilización de aguas 

residuales municipales en sus operaciones. 
 

 Desarrollo Institucional Eficiente y Participativo (DIN) 

No se identifican prácticas en esta dimensión 

Enlaces 

 

https://www.gmexico.com 

 
 

 

FRESNILLO PLC 

 

 

Operaciones  

México 

 

Buenas prácticas sociales y económicas  

• Iniciativa de Reporte Global (GRI)  

• Pacto Global de las Naciones Unidas  

• Proceso de reporte bajo la Iniciativa de Transparencia en la Industria 

Extractiva EITI  

• Índice de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI) 

• Carbon Disclosure Project  

• Código Internacional de Gestión de Mercurio (DMCC) 

 

https://www.gmexico.com/
https://www.gmexico.com/
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 Descripción general 

Ubicada en los estados de Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas. Es 

una empresa de minería de oro, plata y zinc con operaciones a cielo 

abierto y subterráneas. De acuerdo con la tipificación de las prácticas 

sociales y económicas identificadas mediante análisis del último informe 

de sostenibilidad y/o elementos publicados en su portal web, el principal 

enfoque ha sido el apoyo a la educación y cultura, acceso a servicios 

básicos y salud,  y la difusión de conocimiento de la industria minera y de 

acuerdo con su estrategia declarada, sus principios, factores y criterios 

son  prevenir la contaminación, garantizar un lugar seguro y saludable 

para su personal, establecer buenas relaciones con las comunidades 

vecinas bajo una cultura de desarrollo sustentable. 

Por último, como mecanismo para llevar a cabo las actividades que han 

generado un impacto en el desarrollo local identificadas ha sido 

colaborar de manera estrecha con sus grupos de interés para asegurarse 

de que el desempeño cumpla con las normas, necesidades y 

aspiraciones de los grupos de interés. 

 

Desarrollo social equitativo (DQ) 

• Picando Letras, programa mediante el cual se instalaron 72 espacios 

de lectura para beneficiar a 8500 niños.  

• First Robotic Competition, patrocinio a 4 escuelas públicas en la zona 

 

0

1

2

3

4

DES-Estructura Económica,

agentes e innovación.

DES-Infraestructura, servicios y

accesibilidad.

DQ-Calidad de vida y

recursos humanos

DQ-Cohesión Social,

organización e identidad

territorial

DAM-Medio Ambiente y

recursos naturales

DAM-Organizaciones,

normatividad y programas.

DIN-Eficiencia Operativa

Local

DIN-Institucionalización y

Planeación Estratégica



 

58 

de influencia de las operaciones, para la formación de 4 equipos para 

una competencia en robótica en convenio con Universidad de la 

Salle Laguna.  

• Captadores de agua. Implementación de 325 captadores de agua 

lluvia, beneficiando 15 comunidades aledañas a la mina San Juan 

con el apoyo de CAPTAR AC 

• Flauta sin frontera, programa para la generación de acciones de 

recreación y cultura.  

• Semanas saludables.  En convenio con la Fundación UNAM se 

organizaron jornadas de salud en beneficio de más de 8000 personas 

• Escuela de futbol para promover en alianza con Santos Clubs hábitos 

saludables en las comunidades.  

• Rocas y minerales. 

 

 

Desarrollo económico sostenible (DES) 

Implementación de un Centro de estudios técnicos, que entrena a 

técnicos que conozcan las necesidades específicas de la empresa. Los 

candidatos son escogidos de las zonas de influencia de los proyectos 

mineros. 

 

Desarrollo Ambiental Sustentable (DAM) 

Manejo de Biodiversidad en construcción de presa de agua 

 
 

 

 

Desarrollo Institucional Eficiente y Participativo (DIN) 

No se identifican prácticas en esta dimensión. 

 

Enlaces 

http://www.fresnilloplc.com/inicio/ 

 

  

http://www.fresnilloplc.com/inicio/
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 Perú 

 

Contexto social:  

 

De acuerdo con Delgado (2016, p.1) «En el Perú, la extracción minera, que 

constituye la principal actividad económica del país, es también la fuente de 

cerca de la mitad de los conflictos sociales identificados que en él se 

producen». En esta línea el BID (2015) agrega que la Defensoría del Pueblo 

de Perú en 2017 identificó169 conflictos asociados a las actividades mineras 

y a los temas socioambientales, con lo cual se ha creado el Grupo de 

Dialogo de Minería y Desarrollo Sostenible para mediar entre el sector 

productivo y la sociedad civil (Banco Interamericano de Desarrollo, 2018).  

  

Contexto Económico:  

 

El sector extractivo en Perú ha aportado con 10% del PIB para el año 2018 y 

cerca del 61% del valor total de las exportaciones, resultando el cobre como 

el mineral de mayor producción, más del 50% del PIB Minero Metálico, 

conforme al anuario estadístico minero del año 2018 del ministerio de Energía 

y Minas del Perú (Ministerio de Energía y Minería, 2018). 

Para el año 2009, el empleo directo en minería era de 120 mil empleos, para 

el año 2018, este número se incrementó a 201 mil personas directamente 

involucradas.  

Los aportes generados por la actividad minera a los Gobiernos regionales y 

locales por conceptos mineros en el año 2018 alcanzaron una suma de 4.875 

soles, representando un aumento del 47% respecto al año 2017 y las 

inversiones sociales en desarrollo sostenible por parte del sector minero para 

actividades que benefician la población cercana a los proyectos mineros, 

de acuerdo con la Declaración Anual Consolidada (DAC), constituida por 
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los aportes realizados por toda la empresa minera con la finalidad de 

beneficiar a la comunidad o región donde se ubica la unidad minera, 

registra un total de 3.916 proyectos para el año 2017, en temas asociados el 

desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de gestión institucional local, 

economía local, educación, empleo local, gestión ambiental, infraestructura 

básica, nutrición, promoción de la cultura y la salud, con aportes totales de 

739,45 millones de soles. 
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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 

 

Operaciones  

Perú 

 

Buenas prácticas sociales y económicas  

• Iniciativa de Reporte Global (GRI)  

• Proceso de reporte bajo la Iniciativa de Transparencia en la Industria 

Extractiva EITI  

• Marco de desarrollo sostenible de ICMM  

• Organización Procobre – International Copper Association (ICA) 

•  Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos 

 

 

 

 Descripción general 

Ubicada en el distrito de Uchumayo, Arequipa, Perú. Es una 

empresa de minería de cobre y molibdeno a cielo abierto. De 

acuerdo con la tipificación de las prácticas sociales y económicas 

identificadas mediante análisis del último informe de sostenibilidad 

del año 2018 y elementos publicados en su portal web, el principal 

enfoque ha sido el de mejorar la infraestructura pública y 

saneamiento, junto con capacitaciones para mejorar 
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capacidades laborales y generación de ingresos y de acuerdo con 

su estrategia declarada, sus principios, factores y criterios son 

excelencia y seguridad en medio ambiente, aceptación local para 

operar, eficiencia en operaciones y costos maximizar valor en 

comunidades.  

Por último, como mecanismo para llevar a cabo las actividades 

que han generado un impacto en el desarrollo local identificadas 

ha sido la identificación y análisis de los grupos de interés con el  

“Kit de Herramientas de Desarrollo Comunitario” publicado por el 

ICMM, y a partir de su conocimiento implementar los programas 

que prioriza la comunidad. 

 

Desarrollo social equitativo (DQ) 

• Seguridad Ciudadana:  apoyó a un gobierno local con la donación 

de 4 camionetas destinadas a asegurar la erradicación de la 

violencia y la utilización pacífica y ordenada de vías y espacios 

públicos. 

• Fortalecimiento del servicio de salud en Arequipa y provincia:  

Donación de unidades médicas móviles, implementos y equipos para 

centros de salud, y donación de ambulancias. 

• Beca Maestro 3.0:  Beneficiar profesores de la región para acceder a 

estudios de Maestría con mención en Gestión de Entornos Virtuales 

para el Aprendizaje 

• Preservación del Patrimonio Cultural:  Apoyo de actividades 

culturales públicas y privadas 

 

 

 

Desarrollo económico sostenible (DES) 

Desarrollo Económico Local mediante promoción de PYMES:  

Desarrollo de Capacidades Laborales, a través del financiamiento 

de capacitaciones técnico-laborales. - Desarrollo de Producción 

Local, a través de la promoción y desarrollo de PyMEs, actividades 

Económicas Agropecuarias, Pesqueras, Turísticas y la agricultura, a 

través del mejoramiento de infraestructura de riego. 
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Desarrollo Ambiental Sustentable (DAM) 

Manejo de Biodiversidad en construcción de presa de agua 

 
 

  

Desarrollo Institucional Eficiente y Participativo (DIN) 

Residuos sólidos:  Donación de 6 compactadoras, 4 cisternas y 1 

rodillo compactador 

 

Enlaces 

 

https://www.cerroverde.pe 

 
 

 

 

 

ANTAMINA 

 

 

Operaciones  

Perú 

Buenas prácticas sociales y económicas  

• Iniciativa de Reporte Global (GRI)  

• Proceso de reporte bajo la Iniciativa de Transparencia en la 

Industria Extractiva EITI 

• Organización Procobre - International Copper Association (ICA)  

• Asociación Internacional del Zinc 

• Certificación de Buena Práctica por parte de PNUD por el programa 

de monitoreo participativo y gestión ambiental transparente 

• Marco de desarrollo sostenible de ICMM 

 

https://www.cerroverde.pe/
https://www.cerroverde.pe/
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 Descripción general 

Ubicada en el departamento de Áncash, Provincia Huari, Distrito San Marcos 

en Perú. Es una empresa de minería polimetálica a cielo abierto, explota 

principalmente cobre y zinc. De acuerdo con la tipificación de las prácticas 

sociales y económicas identificadas mediante análisis del último informe de 

sostenibilidad del año 2018 y elementos publicados en su portal web, el 

principal enfoque ha sido mejorar la infraestructura y servicios  de sus 

comunidades aledañas y el desarrollo de negocios alternativos, y de 

acuerdo con su estrategia declarada, sus principios, factores y criterios son 

el respeto y reconocimiento de los actores del territorio, la optimización de 

procesos y  uso tecnología, la administración eficiente de los recursos, 

operando con responsabilidad social y ambiental, y promoviendo el 

desarrollo sostenible.  Por último, como mecanismo para llevar a cabo las 

actividades que han generado un impacto en el desarrollo local 

identificadas ha sido el trabajo conjunto con las comunidades y autoridades 

bajo un modelo multiactor, construyendo una visión común de desarrollo. 

 

Desarrollo social equitativo (DQ) 

Desarrollo de capacidades para mejorar la competitividad.  Apoyo 

económico para que jóvenes de área de influencia accedan a la 

educación superior. 
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Desarrollo económico sostenible (DES) 

• Cierre de brechas: Infraestructura social y productiva.  Mantenimiento 

de caminos vecinales. Acceso de 275 productores a 4 infraestructuras 

productiva en cogestión con el estado. Fortalecimiento de 212 ha de 

riego para 2 campañas agrícolas al año. 

• Mejora de ingresos familiares a través de la crianza de cuyes.  Mejorar la 

producción de cuyes apoyando la superación de las principales 

limitaciones técnicas y optimizando las capacidades de 

comercialización 

• Desarrollo competitivo de la cadena de valor de la leche y derivados, 

mediante asistencia técnica y optimizando las capacidades de 

comercialización 

• Liderazgo en implementación de obras por impuestos en zona de 

influencia del proyecto.  Apoyo y articulación con entidades locales y 

regionales para formulación, seguimiento y financiación de proyectos a 

través del mecanismo de obras por impuestos, 

• Desarrollo de negocios alternativos.  Desarrollar cartera de negocios 

alternativos que permitan reactivar el capital social en base a las redes 

ancestrales de trabajo colaborativo, incorporando un enfoque de 

competitividad y acceso a mercados justos, participación de la mujer, 

sostenibilidad del medio ambiente, reducción de desigualdades y 

generación de ingresos sostenibles. 

Desarrollo Ambiental Sustentable (DAM) 

Plan de Participación Ciudadana 

 

 

Desarrollo Institucional Eficiente y Participativo (DIN) 

• Fortalecimiento del capital social e institucional.  Estrategias de 

relacionamiento con la comunidad, para que se involucren en la 

formulación de proyectos de desarrollo 

• Aprendizajes de calidad en la educación básica regular.  Impulsar 

transformación de la comunidad educativa promoviendo que la 

institucionalidad local establezca sus prioridades educativas y garantice 

la equidad y reducción de desigualdades 
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Enlaces 

https://www.antamina.com 

 

 

 

 

COMPAÑÍA INDUSTRIAL EL VOLCÁN 

 

 

operaciones  

Perú 

 

Buenas prácticas sociales y económicas  

Iniciativa de Reporte Global (GRI)  
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 Descripción general 

Ubicada en la Sierra Central de Perú, Volcán cuenta con cinco unidades 

operativas: Yauli, Chungar, Alpamarca, Cerro de Pasco y Óxidos de 

Pasco. Es una empresa de minería de clase mundial en producción de 

zinc, plomo y plata en 9 minas subterráneas y 3 tajos abiertos. De 

acuerdo con la tipificación de las prácticas sociales y económicas 

identificadas mediante análisis del  informe de sostenibilidad 2017 y 

elementos publicados en su portal web, el principal enfoque ha sido el 

promover la construcción de infraestructura para el desarrollo productivo 

que favorezca la calidad de vida y la generación de oportunidades en 

sus comunidades y de acuerdo con su estrategia declarada, sus 

principios, factores y criterios son la protección de la salud de los 

trabajadores y cuidado del medio ambiente, el espíritu innovador,  la 

excelencia operacional y preocupación constante por las comunidades 

donde desarrollan actividades. Por último, como mecanismo para llevar 

a cabo las actividades que han generado un impacto en el desarrollo 

local identificadas ha sido el uso de estrategias de comunicación y 

relacionamiento con todos los grupos de interés y alianzas intersectoriales 

para la propuesta y ejecución de proyecto de desarrollo en sus 

comunidades cercanas. 

 

Desarrollo social equitativo (DQ) 

• Programa viviendas saludables:  Mejorar la calidad de vida de los 

comuneros de San Antonio de Rancas, asentados en el contorno de la 

relavera Ocroyoc y otras áreas de trabajo minero mediante entrega 

de paneles solares.  

• Educación superior:  Programa integral de becas a través del Servicio 

Nacional de Adiestramiento Técnico Industrial (SENATI), otorgando 

becas a jóvenes de las comunidades de Yauli y Pasco, en las 

especialidades de mecánica de maquinaria pesada y electrónica 

industrial. 

• Proyecto corporativo salud con ONG Primas:  El proyecto monitorea 

enfermedades de cada comunidad y su evolución en el tiempo y 

desarrolla campañas médicas para atenderlas 
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Desarrollo económico sostenible (DES) 

• Infraestructura para el desarrollo, en esta se incluyen infraestructuras 

productivas como galpones y vías rurales para la comunidad.  

• Nuevo Mercado Municipal de Abastos de Chancay:  Proyecto de 

obras por impuestos finalizado en 2018 que permitió la construcción 

de un mercado municipal moderno con más de 700 puestos en 

beneficio de la comunidad de Chancay 

• Capacitaciones para el desarrollo:  promover la mejora de las 

capacidades laborales de la población para integrarse al mercado 

laboral de la región e incentivar el desarrollo de cadenas productivas 

y comerciales. 

 

Desarrollo Ambiental Sustentable (DAM) 

No se identifican prácticas en esta dimensión. 
 

 

 

Desarrollo Institucional Eficiente y Participativo (DIN) 

No se identifican prácticas en esta dimensión. 

 

Enlaces 

https://www.volcan.cl ›  
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COMPAÑIAS DE MINAS BUENAVENTURA 

 

 

Operaciones  

Perú  

 

Buenas prácticas sociales y económicas  

• Iniciativa de Reporte Global (GRI)  

• Proceso de reporte bajo la Iniciativa de Transparencia en la Industria 

Extractiva EITI 

• Pacto Global de las Naciones Unidas  

 

 

 

 Descripción general 

Ubicada en los departamentos de Cajamarca, Pasco, Lima, 

Huancavelica, Apurimac, Arequipa y Moquegua en Perú. Es una 

empresa de minería de oro, plata, cobre, plomo y zinc con 3 

operaciones a cielo abierto y 5 operaciones subterráneas. De acuerdo 

con la tipificación de las prácticas sociales y económicas identificadas 

mediante análisis del informe de sostenibilidad 2017 y elementos 

publicados en su portal web, el principal enfoque ha sido el monitoreo 

ambiental participativo, acceso a servicios e infraestructura de calidad y 
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fortalecimiento de economía local a través de apoyos económicos 

técnicos y apertura a mercados internacionales  y de acuerdo con su 

estrategia declarada, su propósito es participar activamente en mejorar 

las condiciones de vida y el acceso a los servicios básicos de la 

población, ,  el cuidado del medio ambiente y sobre todo del agua, 

además de promover el desarrollo sostenible bajo una mirada de 

responsabilidad social compartida. 

 

Desarrollo social equitativo (DQ) 

• Centro de Salud El Tingo: Construcción de un centro de salud. 

• Establecimientos de salud estratégicos. 

• Participación en campañas médicas por más de 11 años organizadas 

junto con la Sociedad Médica Peruano Americana. 

• Nivelación Académica Santa Cruz: El programa busca mejorar los 

niveles académicos de los jóvenes locales para postular a becas 

otorgadas por el Estado en universidades o institutos de estudios 

superiores. 

• Aprender para crecer: busca el fortalecimiento de las capacidades y 

el desempeño de los docentes en las áreas de Comunicación y 

Lógico-Matemática 

• Enseña Perú: Es una iniciativa que busca el desarrollo de habilidades 

blandas en los niños de primaria y secundaria 

• Programa Integral de Becas: Becas a distintas instituciones de 

educación superior y el apoyo a la Universidad para el Desarrollo 

Andino (UDEA) 

• Relacionamiento y comunicación: Actividades comunitarias y locales 

para estrechar lazos de confianza y trabajo conjunto 

 

 

 

Desarrollo económico sostenible (DES) 

• Infraestructura vial para el mejoramiento de la calidad de vida de 

comunidades locales.  

• Residuos sólidos Orcopampa: Proyecto de manejo integral de 

residuos sólidos para el distrito de Orcopampapa, que incluye la 

construcción de un relleno sanitario de 5,5 Ha para beneficiar a de 
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15 mil habitantes de la localidad. 

• PRA Buenaventura: Es un programa de desarrollo productivo y 

articulación comercial ejecutado en alianza con Cáritas del Perú.  

• Centro de transformación de fibra de Vicuña: Apoyo a los vicuñeros 

de Huachocolpa su construcción y asegurar trabajo de al menos 40 

mujeres de la comunidad. 

 

Desarrollo Ambiental Sustentable (DAM) 

• Monitoreo participativo: Realización de actividades de monitoreo 

participativo (capacitación, monitoreo, difusión de resultados) para la 

protección del recurso hídrico 

• Almacenamiento de agua durante el periodo de lluvia para usarla en 

tiempo de sequía para la provisión de agua de uso agropecuario en 

las comunidades del entorno 

 

 

 

Desarrollo Institucional Eficiente y Participativo (DIN) 

• Alianzas público-privadas: Fortalecer el trabajo conjunto con las 

autoridades locales y regionales en sectores como saneamiento, 

agricultura, educación y transportes. Con la finalidad de contribuir a 

la realización de obras públicas que beneficien a las comunidades 

• Convenio de Cooperación Chilcaymarca: Realización de proyectos 

como la irrigación de las parcelas de Chipipampa y Juventud Hatun 

Cruz 

 

Enlaces 

www.buenaventura.com 
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Chile 

 

Contexto social: El Índice de Desarrollo Humano -IDH-, medido por la 

Organización de Naciones Unidas -ONU- posiciona a Chile en el puesto 44, 

este que es un indicador de la calidad de vida de un país indica que los 

chilenos se encuentran en una buena posición frente a otros países en el 

mismo índice, aunque según la OCDE, Chile ha mejorado la calidad de vida 

de sus ciudadanos en los últimos años,  de acuerdo con esta institución «La 

pobreza relativa, la proporción de trabajadores con baja cualificación, las 

brechas de género tanto en salarios como en participación en la fuerza 

laboral, y el desempleo juvenil siguen siendo elevados para los estándares de 

la OCDE» (OCDE, 2018, p.2) 

En términos del sector minero extractivo, el Banco Interamericano de 

Desarrollo -BID- señala que la industria minera  y  la  energía  concentran  los  

conflictos  emblemáticos  en  Chile . El Instituto de Derechos Humanos, señala 

la existencia de 102 conflictos socioambientales desde 1990 hasta 2015 

(último registro) entre conflictos activos y cerrados, de los cuales 19 casos de 

conflictos activos están relacionados con la actividad minera desde el 1990 

hasta 2013 (Banco Interamericano de Desarrollo, 2015, p.44) 
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Contexto económico: Es importante reconocer que el desarrollo de la 

minería en Chile ha generado impactos positivos, con énfasis en la regiones 

mientras considerando su aporte al Producto Interno Bruto, el empleo, los 

ingresos fiscales, así como a la ampliación de la infraestructura y los servicios, 

que de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, el empleo 

generado durante los 12  últimos años ha incrementado en 3 mil puestos de 

trabajo, alcanzando para el año 2017 (SONAM, 2017) , doscientos mil puestos 

de trabajo.   

Dado que la minería es un sector intensivo en el uso del capital, la inversión 

en este sector creció desde aproximadamente 21% del PIB en 2002 hasta 

casi el 25% del PIB en 2012, provocando importantes efectos colaterales en 

otros sectores, en particular en la construcción (OECD, 2018). Sin embargo, 

para el año 2015, este sector se ajustó de acuerdo con los shocks 

internacionales que, según la base de datos de perspectivas económicas 

102 de la OCDE y el Banco Central de Chile (2017), la inversión en minería 

cayo de forma brusca, pasando de un 7,2% del PIB en 2012 a 4,1% en el año 

2016. 

De acuerdo con los datos de la renta minera reportadas por el Banco 

Mundial Banco Mundial, 2019), éste ha pasado de generar en 2006 el 20,9% 

del PIB, a 14,09 % en 2009, y en 2016 un 9% del PIB. En el año 2015 se 

posicionó como el primer exportador de cobre a nivel mundial con 29,2% y 

de acuerdo con el Consejo Minero de Chile, en el año 2018 la producción 

nacional de cobre generó 5,83 millones de toneladas, reflejo por la 

recuperación de minerales de Minera Escondida.  
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EMPRESA MINERA ESTATAL CODELCO 

 

 

Operaciones  

Chile, Antofagasta 

 

 

Buenas prácticas sociales y económicas  

• Iniciativa de Reporte Global (GRI)  

• Marco de desarrollo sostenible de ICMM 

 

 

 Descripción general 

Codelco opera el proyecto minero de cobre más 

grande del mundo, Chuquicamata, en la región de 

Antofagasta, y otras minas adicionales en el centro de 

Chile. Durante la tipificación de las buenas prácticas 

que implementa se corroboró que están centradas en 

ámbito social y económico, principalmente en mejorar 

la calidad de vida y el recurso humano, dar identidad a 

sus territorios y generar encadenamientos en estos para 

fortalecer su estructura económica. 

Su estrategia de desarrollo sustentable está cimentada 

en el Modelo Corporativo Integral de Gestión del Riesgo, 

en donde se levanta los aspectos más críticos o de alto 
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impacto, en cada uno de los centros de trabajo de la 

compañía, y en donde se evalúa seis ámbitos clave en 

la gestión de la sustentabilidad: económico, de 

seguridad y salud ocupacional, de medioambiente, de 

comunidad, reputacional y legal. 

 

Desarrollo social equitativo (DQ) 

• Proyecto de electrificación Toconce: Solucionar la 

dotación de energía de la población y mejorar la 

iluminación pública. 

• Sistema de Reclamos y Sugerencias Socioambientales 

(SRSS): Por medio de una plataforma se establece una 

comunicación abierta con las comunidades. 

• Convenio Comité Santa María: Dar servicios gratuitos a 

la población más necesita en temas de salud médica y 

dental. 

• Colegio Don Bosco de Calama: Aportar a su 

construcción 

• Leamos bien para entendernos mejor. Busca elevar la 

eficiencia en los procesos educativos de los niños y 

jóvenes. 

• Turismo Comunitario Atacama la Grande: Se desarrolla 

un circuito turístico para que los visitantes conozcan 

atractivos de la región. 

 

 

 

Desarrollo económico sostenible (DES) 

• Concurso Piensa Minería: apoyar el 

financiamiento de programas de tesis que 

contribuyan a avanzar en nuevas tecnologías 

para el mundo de la minería 

• Concurso ReCupera: Se atraen y apoyan 

emprendedores locales.  
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Desarrollo Ambiental Sustentable (DAM) 

No se identifican prácticas en esta dimensión.  

 
 

  

Desarrollo Institucional Eficiente y Participativo (DIN) 

No se identifican prácticas en esta dimensión. 

 

Enlaces 

https://www.codelco.com 

 

 

 

 

ANTOFAGASTA MINERALS 

 

 

 

Operaciones  

Chile, Pampa Norte 

 

Buenas prácticas sociales y económicas  

• Iniciativa de Reporte Global (GRI)  

• Marco de desarrollo sostenible de ICMM 

 

file:///C:/Users/mac/Desktop/%0dhttps:/www.codelco.com%0d
file:///C:/Users/mac/Desktop/%0dhttps:/www.codelco.com%0d
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 Descripción general 

Mina “Minera Escondida” se encuentra en la región 

norte de Chile, conocida como Pampa. Es una de 

las principales productoras de cobre en todo Chile y 

su explotación es a cielo abierto. Sus buenas 

prácticas mineras, según la tipificación realizada se 

encuentran encaminadas principalmente al sector 

social y ambiental: mejor la calidad de vida de sus 

empleados y comunidad, y reducir el impacto en el 

consumo de recursos naturales. 

La estrategia de la compañía está basa en la 

sostenibilidad y la generación de impactos a largo 

plazo, en poseer y operar activos de larga duración, 

en donde se baje su costo, y sean expandibles, por 

lo que se requieren mantener unas relaciones de 

respeto y beneficio mutuo con las comunidades. 

 

Desarrollo social equitativo (DQ) 

• Proyecto Spence Growth Option (SGO). Consiste en 

reclutar y entrenar personal local, priorizando mujeres y 

personal en discapacidad. 

• Programa de cultura: Generar espacios de encuentro y 

dialogo en la comunidad para buscar la diversificación 
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cultural. 

• Fundación Minera La escondida: Se gestionan proyectos 

para potenciar el beneficio en las comunidades locales. 

 

 

Desarrollo económico sostenible (DES) 

 Estrategia de Abastecimiento Local: Consiste en 

implementar iniciativas para mejorar los planes y 

reportabilidad en este ámbito. 

 

Desarrollo Ambiental Sustentable (DAM) 

• Conservación ambiental La Escondida. Se financian 

estudios para la conservación de fauna y flora en el área 

de influencia. 

• Iniciativa “Gestión Responsable del Agua”: Es una guía 

que entrega un marco para la toma de decisiones, 

desarrollo tecnológico y colaboración con otros actores 

para mejorar el uso del agua. 

 

  

Desarrollo Institucional Eficiente y Participativo (DIN) 

Programa de innovación Expande. Enfocado en la 

innovación minera, fomentando la búsqueda de 

soluciones tecnológicas para el sector. 

 

Enlaces 

https://www.bhp.com/espanol/medioambiente/informe-de-

sustentabilidad-bhp-chile-2018 

 

www.aminerals.cl 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bhp.com/espanol/medioambiente/informe-de-sustentabilidad-bhp-chile-2018
https://www.bhp.com/espanol/medioambiente/informe-de-sustentabilidad-bhp-chile-2018
http://www.aminerals.cl/
http://www.aminerals.cl/
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COLLAHUASI 

 

Operaciones  

Chile, Norte, región de Tarapacá, comuna de Pica 

 

Buenas prácticas sociales y económicas  

• Iniciativa de Reporte Global (GRI)  

• Marco de desarrollo sostenible de ICMM 

 

 

 Descripción general 

La mina se ubica en la región de Tarapacá, Chile. Es una de las 

principales productoras de cobre a nivel mundial y su explotación 

es superficial. Sus buenas prácticas mineras se encuentras 

enfocadas en el desarrollo sostenible, principalmente a nivel social 

y económico, generando encadenamientos en las comunidades 

que beneficien e impacten a largo plazo, de manera continua y 

amplia. Así mismo, implementan múltiples sistemas de optimización 
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de los recursos para reducir la afectación ambiental, 

principalmente del agua. La compañía tiene como filosofía de 

trabajo la implementación del Ciclo de Gestión del Riesgo, lo que 

asegura minimizar los procesos, obtener mejores resultados en 

todos los aspectos de la operación; seguridad del personal, la 

continuidad operativa, desarrollo y medio ambiente. Su 

metodología se caracteriza por ser simple, transversal, persistente y 

participativa, y ha sido la herramienta de gestión que les ha 

permitido alcanzar mejores niveles de excelencia operacional. 

 

Desarrollo social equitativo (DQ) 

• Canal de Reclamo: Línea Abierta. Es un canal de comunicación 

telefónico para realizar reclamos.  

• Programa de Calidad de Vida: Se da atención a los 

trabajadores y contratistas en deportes, alimentación, 

habitabilidad y coaching. 

• Programa Aprendices: Se llevan a trabajar en forma de 

entrenamiento personal antes capacitado. 

• Programa de Nivelación de Estudios: Se da la posibilidad de 

que los residentes de las localidades puedan completar sus 

estudios de enseñanza básica y media en modalidad flexible. 

• Programa Lectura Temprana: Apoyar a los niños de primer y 

segundo grado de las escuelas en su proceso de aprendizaje. 

• Relacionamiento comunitario: Potenciar el desarrollo 

comunitario a través del dialogo abierto y articulado con los 

diferentes grupos locales. 

• Programa de agricultura para mejorar la infraestructura de riego 

local. 

• Programa que ofrece 40 becas por año para financiar 

educación superior 

• Programa de Mejoramiento Educativo en el aprendizaje de los 

estudiantes de las escuelas de la región 

• Programa de Participación de la Familia: Fomentar el 

compromiso de los padres de los niños que participan en el 
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Programa de Mejoramiento Educativo. 

• Proyecto de Capacitación Técnica en Minería a la población 

local, posteriormente pueden ser contratados por la compañía 

 

 

Desarrollo económico sostenible (DES) 

• Programa de Desarrollo Integral de Pozo Almonte: Consiste en 

implementar iniciativas en esta localidad como lo es la 

contratación de servicios locales y capacitar empresas 

proveedoras. 

• Programa de desarrollo de proveedores (PdP): Su objetivo es 

mejorar la gestión y la calidad de los servicios prestados por los 

proveedores regionales. 

• Programa de iniciativa empresarial para financiar proyectos de 

emprendimiento local. 

 

Desarrollo Ambiental Sustentable (DAM) 

• Gestión de las emisiones de GEI: Enfocada en medición y 

generar planes de reducción. 

• Incrementar la recirculación del agua usada en los 

procesos mineros 

• Evaluación continua de la posibilidad de contar con 

suministros de energía provenientes de fuentes renovables y 

adquirir tecnologías relacionadas con almacenamiento de 

energía 

 

  

Desarrollo Institucional Eficiente y Participativo (DIN) 

Incrementar la recirculación del agua usada en los procesos 

mineros 

 

 

Enlaces 

http://www.collahuasi.cl/ 

 

  

http://www.collahuasi.cl/
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Colombia 

 

Contexto social:  

 

El sector extractivo, especialmente el minero ha tenido un auge desde las 

últimas dos décadas en Colombia, lo que ha generado incrementos en el 

empleo e ingresos mejor remunerados en comparación con otros sectores. A 

pesar de esto, un estudio de CEPAL (2013) muestra que a excepción del 

departamento de Antioquia, los demás departamentos mineros exhiben 

índices de pobreza por encima del promedio del país. En esta misma línea, el 

estudio señala que los departamentos de La Guajira y El Cesar quienes 

extraen el 90% del carbón en Colombia paradójicamente son dos de los 23 

departamentos que poseen mayores índices de desigualdad en el ingreso, 

pobreza e indigencia. 

Por razones como estas, en Colombia las actividades extractivas se 

encuentran estigmatizadas, y se han generado conflictos sobre el uso de la 

tierra; ocasionando que la comunidad haga uso de herramientas 

constitucionales para la prohibición de las actividades en sus territorios. En 

esta línea es importante destacar que, el Atlas de Justicia Ambiental (Citado 

en Banco Interamericano de Desarrollo, 2018), expone 69 conflictos sociales 

asociados al medio ambiente  de los cuales 34 corresponden a conflictos 

derivados de la minería (p.68).  
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Contexto económico: este sector sigue siendo uno de los más importantes 

para la economía colombiana. Al 2019 ha generado 350.000 empleos 

directos y aproximadamente un millón de empleos indirectos. La minería 

aporta aproximadamente el 2% del PIB y su aporte va en incremento, 

convirtiéndose en un sector dinamizador de la economía en el país.  

En 2016 el sector extractivo participó con el 49% de las exportaciones totales.  

El departamento que más produce oro es Antioquia, con el 46%, seguido por 

chocó con una extracción del 21% del total. En términos de carbón La 

Guajira y El Cesar son los departamentos más productores con una 

extracción de 32 y 48 toneladas al año respectivamente.  
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GRUPO PRODECO 

 

Operaciones  

Colombia: Cesar 

 

Buenas prácticas sociales y económicas  

• Iniciativa de Reporte Global (GRI)  

• Marco de desarrollo sostenible de ICMM 

• Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos

  

• Iniciativa de Carbón Responsable (Bettercoal) 

• Directrices de la OCDE para empresas multinacionales  

• Grupo de trabajo sobre derechos humanos y carbón 

(Prodeco, Cerrejón, Drummond y CNR) 

 

 

 

 Descripción general 

Con operaciones mineras de carbón a gran escala en el 

Cesar, considerando la tipificación de las prácticas 
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sociales y económicas identificadas mediante análisis 

del último informe de sostenibilidad y elementos 

publicados en su portal web, el principal enfoque ha 

sido el de desarrollar habilidades organizativas y 

empresariales de la comunidad local, mediante el 

trabajo articulado con el Estado y las comunidades, 

promoviendo la generación de empleo local y, de 

acuerdo con su estrategia declarada, sus principios, 

factores y criterios la salud y la seguridad, la gente, el 

respeto por los derechos humanos y la gestión 

responsable del medio ambiente y las comunidades 

locales, junto con el uso eficiente de los recursos 

financieros y tecnológicos.  Por último, como mecanismo 

para llevar a cabo las actividades que han generado un 

impacto en el desarrollo local identificadas ha sido la 

Planeación Estratégica Local Conjunta, con el fin de 

plasmar cómo el sector privado y el gobierno local 

trabajarán juntos como figuras clave en el desarrollo 

sostenible. 

 

 

Desarrollo social equitativo (DQ) 

• Fortalecimiento de las capacidades de la población 

local para promover la paz y la convivencia, alianza 

con la Agencia de Renovación del Territorio y el SENA 

• Fortalecimiento de los procesos organizativos 

comunitarios y empresariales en la comunidad, con el 

fin de promover su participación social, la incidencia en 

política y la cohesión social, así como iniciativas 

empresariales para el desarrollo local con enfoque 

territorial.  

• Programa Calidad Educativa, mediante el cual se 

interviene integralmente los colegios 
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Desarrollo económico sostenible (DES) 

• La Victoria Recicla, empresa de aseo local 

promovida por la Minera en la Jagua de Ibirico 

operada por la comunidad y el municipio.   

• Fomento al desarrollo local con foco en cadenas de 

valor alternativos a la minería, mediante modelos 

sostenibles de aprovechamiento de recursos 

pesqueros con asociaciones locales y autoridades 

ambientales.  

• Laboratorio Empresarial, mediante el cual se han 

desarrollado habilidades organizativas y 

empresariales de la comunidad local. Se han 

gestado organizaciones agrícolas 

• Inversiones en proyectos de producción de café y 

agricultura en alianza con la Federación Nacional de 

Cafeteros, la Corporación Colombia Internacional, 

Compass y la organización local Vital. 

• Programa de Desarrollo Rural de Alto Impacto, en 

alianza con el contratista de Catering de la 

Compañía Minera, se ha promovido la organización 

de productores locales, su bancarización y 

vinculación a la cadena de suministro. 

• Contribución al desarrollo local mediante la 

empleabilidad de mano de obra local. 

 

Desarrollo Ambiental Sustentable (DAM) 

• Programa Integral de Compensación Forestal (PICF) 

• Fondo del Agua, alianza pública privada mediante el cual 

se financian y ejecutan proyectos para contribuir a la 

protección, conservación y recuperación de fuentes 

hídricas.  

• Conservación y protección de los recursos naturales para el 

departamento del Cesar 
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Desarrollo Institucional Eficiente y Participativo (DIN) 

• Apoyo en el desarrollo de perfiles de proyectos 

económicos de empresas asociativas y familiares 

mediante Laboratorio Empresarial. 

• Planeación Estratégica Local Conjunta, mediante 

Planes a largo plazo con la municipalidad. 

• Fortalecimiento de capacidades locales mediante 

alianzas para la paz. 

 

Enlaces 

www.grupoprodeco.com.co 

 

 

 

 

 

ANGLO GOLD ASHANTI 

 

Operaciones  

Colombia: 

Departamento del Tolima, Municipio de Cajamarca 

Departamento de Antioquia municipios de San Roque y 

Jericó 

 

Buenas prácticas sociales y económicas  

• Marco de desarrollo sostenible de ICMM  

• Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos  

• Iniciativa de Reporte Global (GRI) 

• Proceso de reporte bajo la Iniciativa de Transparencia en la Industria 

Extractiva EITI 

• Pacto Global de las Naciones Unidas  

• Comité Minero Energético - Iniciativa Multi actores liderada por la 

Fundación Ideas para la Paz (FIP) que promueve el respeto por los DDHH 

y el DIH en las actividades empresariales (CME Colombia) 
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 Descripción general 

Ubicada en los municipios Cajamarca en el departamento 

de Tolima; San Roque y Jericó en el departamento de 

Antioquia, una empresa de minería de oro a cielo abierto y 

cobre subterráneo. De acuerdo con la tipificación de las 

prácticas sociales y económicas identificadas mediante 

análisis del último informe de sostenibilidad y/o elementos 

publicados en su portal web, el principal enfoque ha sido 

promover el desarrollo económico local mediante 

proyectos de desarrollo productivo desde su fase de 

exploración, y de acuerdo con su estrategia declarada, sus 

principios, factores y criterios en sus actividades son el de 

propender por un desempeño superior en el marco de la 

Sostenibilidad que permita la obtención de su licencia 

social, la generación de valor compartido y ventajas 

competitivas.  Por último, como mecanismo para llevar a 

cabo las actividades que han generado un impacto en el 

desarrollo local identificadas ha sido el trabajo de forma 

frecuente y sistémica con sus grupos de interés, en función 

de mantener la comunidad informada y propender por una 

minería responsable, la inversión social y los derechos 

humanos. 
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Desarrollo social equitativo (DQ) 

Apoyo a instituciones educativas de la zona con proyectos socio 

ambientales. 
 

 

 

Desarrollo económico sostenible (DES) 

• Implementación de huertas escolares y familiares en 

zona de influencia para generar conocimiento, el 

bienestar nutricional, generar capacidades en 

seguridad alimentaria en el área de influencia.  

• Fortalecimiento de capacidades y sistema de 

producción panelera de unidades presentes en la 

zona de influencia.  

• Mejoramiento de sistemas ganaderos del municipio 

de Cajamarca (transformación, mercadeo y 

comercialización).  

• Jóvenes el campo, conformación de grupos para 

establecimiento de sistemas de producción, 

comercialización y de alto consumo de cadenas 

tecnificadas de gulupa, granadilla y curuba, con un 

enfoque de relevo generacional 

• Fortalecimiento y mejoramiento de la productividad 

agrícola del cultivo de aguacate Has 

• Potenciar la agricultura y la ganadería de ladera, 

proveer de estudios de suelos y agua, acceso a 

semillas certificadas y apoyo a emprendimientos 

mediante Centro de Gestión Agro negocios de 

Cajamarca (CGA). 

• En alianza con la Asociación Nacional de Usuarios 

Campesinos de Colombia, fortalecen la capacidad 

empresarial y gremial de las asociaciones de 

productores agropecuarios de Cajamarca. 

• Implementación de huertas ecológicas con enfoque 

de género, para la adopción de Buenas Prácticas 
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Agrícolas.   

• Formador de formadores para fortalecer las 

capacidades productivas de pequeños 

productores.  

• Implementación de Bioparques y Centro deportivo 

comunitario 

• Generación de empleo local mediante la creación 

de negocios conexos con la minería en área de 

influencia.  

 

Desarrollo Ambiental Sustentable (DAM) 

• Vinculación desde 2002 al Programa Banco 2, mediante el cual se 

promueve el pago a los campesinos por la conservación de los bosques 

naturales ubicados dentro de sus predios 

• Desarrollo de un Centro de Desarrollo Ambiental para promover la 

investigación sobre conservación y manejo de los recursos naturales en 

la región 

 

  

Desarrollo Institucional Eficiente y Participativo (DIN) 

• No se identificaron prácticas en esta dimensión. 

 

Enlaces 

www.anglogoldashanticolombia.com/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.anglogoldashanticolombia.com/
https://www.anglogoldashanticolombia.com/


 

91 

MINEROS S.A. 

 

Operaciones  

Colombia: 

Departamento de Antioquia municipio de El Bagre 

 

Buenas prácticas sociales y económicas  

• Proceso de reporte bajo la Iniciativa de Transparencia en la Industria 

Extractiva EITI  

• Iniciativa de Reporte Global (GRI)  

• Pacto Global de las Naciones Unidas  

 

 

 Descripción general 

Ubicada en el municipio de El Bagre en el Departamento de Antioquia, 

es una empresa de minería de oro de aluvión. De acuerdo con la 

tipificación de las prácticas sociales y económicas identificadas 

mediante análisis del último informe de sostenibilidad y elementos 

publicados en su portal web, el principal enfoque ha sido el promover el 

mejoramiento de la calidad de vida y los recursos humanos locales, la 

cohesión social y la generación de encadenamientos productivos 

agrícolas, y de acuerdo con su estrategia declarada, su enfoque es  s 

fomentar y apoyar el desarrollo social, económico y ambiental en el 

territorio donde realizan la actividad productiva, poniendo a disposición 
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de la sociedad un conjunto de recursos y capacidades, posibilitando 

que los beneficios generados por la minería contribuyan al crecimiento 

económico, al uso responsable de los recursos naturales, al respeto por 

los Derechos Humanos y una mejor calidad de vida y bienestar de la 

población. 

 

Desarrollo social equitativo (DQ) 

• Fundación Mineros S.A la cual busca el desarrollo de las áreas en 

donde hace presencia Mineros S.A con la implementación de 

proyectos de reforestación, proyectos apícolas, educativos y de 

inclusión social. 

• Programa de convivencia ciudadana, formación para la paz 

intervención comunitaria para la implementación de los acuerdos 

de Paz, fortalecimiento institucional y derechos y deberes. 

• Promoción de derechos humanos Diplomado para realizar la 

divulgación y capacitación sobre derechos humanos en conjunto 

con la escuela superior de administración ESAP y la oficina del alto 

comisionado para los derechos humanos. 

• Programa Ser+Maestro, formación a docentes formación y 

promoción de escenarios de aprendizaje e intercambio con 

docentes de la institución educativa 20 de Julio 

• fortalecimiento de capacidades de funcionarios prestadores de 

Servicio en Anorí y Nechi.  

• Viviendas Saludables, capacitaciones a comunidad frente a 

habitabilidad  

• Proyecto educativo para prevenir el embarazo adolescente 

 

 

 

Desarrollo económico sostenible (DES) 

• Programa Avanza, busca fomentar el emprendimiento empresarial 

por medio de asesorías y herramientas para la ejecución de ideas 

productivas 

• Programa de fomento Apícola, implementa cultivos apícolas en la 

región combinando la tradición con la tecnología, por medio de 3 

laboratorios con actores locales.  
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• Programa de fomento Piscícola basado en la formación y el 

acompañamiento técnico en el cultivo de peces en zonas aledañas 

a la zona de explotación 

• Programa de infraestructura comunitaria, el cual se basa en el 

desarrollo de proyectos de mejoramiento de infraestructura social en 

áreas rurales mediante el mecanismo de obras por impuestos. 

• Iniciativas de emprendimientos agroforestales y creación de la 

empresa Negocios Agroforestales S.A.S responsable de la 

administración de plantaciones de caucho realizadas desde 2004 en 

conjunto con el gobierno nacional y departamental. 

 

Desarrollo Ambiental Sustentable (DAM) 

• Protección de la biodiversidad mediante Monitoreo de especies en zonas 

de conservación para su posterior recuperación. 

• Programa de limpieza de Humedales mediante la participación 

comunitaria 

 

  

Desarrollo Institucional Eficiente y Participativo (DIN) 

• Fortalecimiento de las JAC brindando capacitaciones para 

mejorar sus capacidades operativas y administrativas. 

 

Enlaces 

www.mineros.com.co 
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CONTINENTAL GOLD 

 

 

Operaciones  

Colombia: 

Departamento de Antioquia municipio de Buriticá 

 

Buenas prácticas sociales y económicas  

• Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de la 

Corporación Financiera Internacional (IFC) 

• Marco de desarrollo sostenible de ICMM  

• Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos 

• Cadenas de Suministros Responsables de Minerales en las Áreas de 

Conflicto o de Alto Riesgo OCDE  

• Guía de Implementación de la Responsabilidad Social Corporativa para 

las Empresas Canadienses 

• Iniciativa de Reporte Global (GRI)  

• Proceso colombiano de reporte bajo la Iniciativa de Transparencia en la 

Industria Extractiva (EITI) 
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 Descripción general 

Ubicada en el municipio de El Bagre en el Departamento de 

Antioquia, es una Ubicada en el municipio de Buriticá (Antioquia) es 

una empresa de minería de oro subterráneo de gran escala. De 

acuerdo con la tipificación de las prácticas sociales y económicas 

identificadas mediante análisis del último informe de sostenibilidad 

y/o elementos publicados en su portal web, el principal enfoque ha 

sido el de generar un desarrollo minero responsable con la 

extracción de los recursos naturales con las exigencias de una 

sociedad moderna, predominando actividades que aportan al 

desarrollo desde la dimensión de cohesión social y la promoción de 

encadenamientos relacionados con sus operaciones. Como 

mecanismo para llevar a cabo estas actividades, inició el Plan 

Buriticá, iniciativa que ahora lidera la Alcaldía Municipal, mediante 

la cual se genera un dialogo social y desarrollo. 

 

Desarrollo social equitativo (DQ) 

• Proyectos de inversión social de acuerdo con requerimientos locales.  

• Formación en Política y Participación Ciudadana mediante alianzas con 

organizaciones locales y alcaldías buscando fortalecer los impactos 

positivos del Proyecto en el desarrollo regional. 

• Alianzas con actores clave del entorno internacional para promover una 

minería sostenible.  

• Estrategia de Formación con el SENA mediante la cual se promueve el 

fortalecimiento de capacidades locales. 

• Aplicación de Política de Derechos Humanos en todas sus actividades. 

 

 

 

Desarrollo económico sostenible (DES) 

• Programa Siembra Futuro, en alianza con Comfenalco y la 

Corporación Tecnológica Católica de Occidente se promueve 

la implementación de unidades productivas agrícolas para 

incrementar la seguridad alimentaria e ingresos de familias 

mediante capital semilla, asistencia técnica y fortalecimiento 

de asociaciones agrícolas.  
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• Alianza con la Federación Nacional de Cafeteros y alcaldías 

locales para implementar acciones que permitan incrementar 

la rentabilidad del caficultor y mejorar el nivel de vida de las 

familias productoras. 

• Programa Encadenamientos Productivos Mineros (PEP) en 

alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 

Cámara de Comercio de Medellín y la Corporación 

Interactuar, brindando acompañamiento empresarial a 

pequeños emprendedores locales para integrarlos a la cadena 

de abastecimiento de la empresa minera.  

• Promoción de compra de bienes o servicios locales (a 22 

proveedores locales del Occidente Antioqueño) en sectores 

como alimentación, textiles, alojamiento, construcción y obras 

civiles. 

• Acompañamiento para la formalización de mineros de 

pequeña escala preparándolos en temas técnicos, de Salud y 

Seguridad en el Trabajo, ambientales, financieros, 

administrativos y sociales con el fin de que sus empresas se 

conviertan en operadores de minería convencional. 

 

Desarrollo Ambiental Sustentable (DAM) 

• Alianzas con actores clave del entorno internacional para promover una 

minería sostenible, ONG y Universidades.  

• Iniciativas de restauración del hábitat y protección de especies 

amenazadas en el área de influencia del proyecto. 

• Programa de Pago Por Servicios Ambientales, promoción de la 

conservación ambiental con familias locales 

 

  

Desarrollo Institucional Eficiente y Participativo (DIN) 

• Plan Buriticá, Estrategia de Dialogo Intersectorial para la 

Estabilización, el dialogo social y desarrollo, liderada por la 

alcaldía municipal, que promueve la coordinación, 

información y construcción de consenso entre actores 

públicos y privado. 
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Enlaces 

https://www.continentalgold.com 

 
 

 

 

CEMENTOS ARGOS 

 

 

Operaciones  

Colombia: 

Departamento de Antioquia municipio de Sonsón 

Departamento de Chocó municipio de Quibdó 

Departamento de Bolívar municipio de Cartagena y 

Arroyohondo 

Departamento de Sucre municipio de Toluviejo 

 

Buenas prácticas sociales y económicas  

• Iniciativa de Cemento Sostenible - Cement Sustainability Initiative 

(CSI) Global Pact 

• Mandato por el Agua - CEO Water Mandate - Global Pact 

• Empresas por la Paz - Business for Peace - Global Pact 

• Llamado a la Acción Contra la Corrupción - Global Pact 

• Iniciativa de Reporte Global (GRI) 

 

file:///C:/Users/mac/Desktop/%0dhttps:/www.continentalgold.com%0d
file:///C:/Users/mac/Desktop/%0dhttps:/www.continentalgold.com%0d
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 Descripción general 

La multinacional del cemento mediante la Fundación Argos, 

de acuerdo con la tipificación de las prácticas sociales y 

económicas identificadas mediante análisis del último informe 

de sostenibilidad, tiene como enfoque estar comprometidos 

con ser buenos vecinos y aliados del desarrollo a través de la 

construcción de relaciones de confianza, la gestión 

responsable y la innovación social para la obtención de la 

licencia social para operar, con inversiones que se reflejan en 

el ámbito de generar capacidades locales mediante 

destinación de infraestructura social y el fortalecimiento de 

capacidades a través de programas de educación superior.   

Por último, como mecanismo para llevar a cabo las 

actividades que han generado un impacto en el desarrollo 

local identificadas han implementado el Plan de 

Relacionamiento Local (PRL), mediante el cual se gestionan las 

actividades con las comunidades y la medición de las 

externalidades derivadas de las inversiones sociales. 

 

Desarrollo social equitativo (DQ) 

• Nueva infraestructura de aprendizaje, Alianza con Findeter y Ministerio 

de Vivienda para brindar a los estudiantes un lugar digno para 

desarrollar sus actividades escolares en Chocó, mediante el cual se 
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beneficiaron 1.130 estudiantes. 

• Nueva infraestructura de aprendizaje a la primera infancia para 

brindar a los estudiantes un lugar digno para desarrollar sus 

actividades escolares en Bolívar.  Iniciativa de innovación en 

educación y desarrollo profesional dedicado a elevar la atención 

integral de los niños.  

• Mejoramiento de la Institución educativa la Danta para beneficiar a 

600 niños.  

• Mejoramiento de la Institución Educativa Roberto Botero Morales para 

la transformación social  

• Mejoramiento de la Institución Educativa Heriberto García, sede Santa 

Rosa de Lima para la transformación social.  

• Otorgamiento de becas en educación superior a jóvenes líderes que 

hacen parte de sus zonas de influencia, permitiéndoles el acceso y la 

permanencia en programas de pregrado, programa implementado 

en alianza con universidades públicas y privadas, así como 

fundaciones locales 

 

 

Desarrollo económico sostenible (DES) 

No se identificaron prácticas en esta dimensión. 

 

 

Desarrollo Ambiental Sustentable (DAM) 

No se identificaron prácticas en esta dimensión. 

 
 

  

Desarrollo Institucional Eficiente y Participativo (DIN) 

No se identificaron prácticas en esta dimensión. 

 

 

Enlaces 

https://argos.co 

 
 

  

file:///C:/Users/mac/Desktop/%0dhttps:/argos.co%0d
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CERROMATOSO SOUTH 32 

 

 

Operaciones  

Colombia: 

Departamento de Córdoba municipio de Montelíbano 

 

Buenas prácticas sociales y económicas  

• Proceso colombiano de reporte bajo la Iniciativa de Transparencia en 

la Industria Extractiva (EITI) 

• Iniciativa de Reporte Global (GRI)  

• Marco de desarrollo sostenible de ICMM 

 

 

 

 Descripción general 

Ubicada en el municipio de Montelíbano y con influencia en los 

municipios de Puerto Libertados, La Apartada y  San José de Uré 

(Córdoba) es una empresa que se dedica a la extracción y 

procesamiento de ferroníquel De acuerdo con la tipificación de las 

prácticas sociales y económicas identificadas mediante análisis del 

último informe de sostenibilidad y/o elementos publicados en su portal 

web, el principal enfoque ha sido el de llevar su actividad minero-

industrial de manera sostenible a partir de una gestión diligente frente a 

los impactos que genera sobre los recursos naturales y aporte al 
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desarrollo de las comunidades locales, y de acuerdo con su estrategia 

declarada, sus principios, factores y criterios son el cuidado del medio 

ambiente y el fortalecimiento de capacidades locales mediante alianzas 

con universidades del territorio, el reconocimiento de la cultura local 

(Zenú) y comunidades agro y la valoración y valorización de sus 

conocimientos mediante el acompañamiento en la formulación y 

desarrollo de Planes Integrales de Vida.   

Por último, como mecanismo para llevar a cabo las actividades que han 

generado un impacto en el desarrollo local identificadas ha mediante la 

definición e implementación de la “cultura de confianza” con sus grupos 

de interés, especialmente en las áreas de influencia. 

 

Desarrollo social equitativo (DQ) 

• La compañía entregó, en calidad de donación, una edificación a la 

Universidad de Córdoba destinada a la sede del Centro Oficial de 

Idiomas.  

• Programas de formación en alianza con SENA, mediante este se busca 

generar oportunidades de ingreso a la educación técnica, 

tecnológica y profesional, para jóvenes de las comunidades del área 

de influencia directa.  

• Implementación de un Plan de Desarrollo Comunitario para la 

canalización de las inversiones sociales de la empresa.  Se han 

plasmado mediante acta de inversión social adicional en beneficio de 

las comunidades de Pueblo Flecha, Puerto Colombia, Boca de Uré, 

Torno Rojo y La Odisea. 

 

 

 

Desarrollo económico sostenible (DES) 

Proyecto Legado, proyecto productivo para incentivar la agroindustria 

como alternativa económica para la región (no dependiente de 

procesos mineros), con énfasis en las comunidades vecinas. 

 

Desarrollo Ambiental Sustentable (DAM) 

• Implementación de Proyectos Ciudadanos y Comunitarios de 

Educación Ambiental (PROCEDA) 
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• Programas de manejo biótico contemplados en el Plan de Manejo 

Ambiental de la operación, mediante compensación, rehabilitación y 

reforestación. Mediante el programa se implementó un Parque 

Ecológico operado por la Caja de Compensación Familiar – 

Comfacor, constituyéndose como lugar de esparcimiento local. 

• Vinculación de las personas de las comunidades del área de 

influencia de la operación para la realización de monitoreos 

ambientales 

 

 

Desarrollo Institucional Eficiente y Participativo (DIN) 

Alianza Por Lo Social en el Alto San Jorge, implementada mediante 

acuerdo con la Agencia Nacional de Minería y el Departamento para la 

Prosperidad Social (DPS) para que la empresa cumpla con el 

compromiso establecido en el Contrato 051, de invertir casi $20 mil 

millones de pesos en la Región del Alto San Jorge. 

Enlaces 

www.cerromatoso.com.co 

https://www.south32.net 

 
 

 

 

DRUMMOND LTDT 

 

 

Operaciones  

Colombia: 

Departamento de Cesar 

Departamento de Magdalena  

 

Buenas prácticas sociales y económicas  

• Iniciativa de Carbón Responsable (Bettercoal) 

• Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos  

• Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de la 

Corporación Financiera Internacional (IFC) 

• Grupo de Derechos Humanos y Carbón  

 

file:///C:/Users/mac/Desktop/%0dhttps:/www.south32.net%0d
file:///C:/Users/mac/Desktop/%0dhttps:/www.south32.net%0d
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• Comité Minero Energético (CME) 

• Global Reporting Initiative  (GRI) 

• Proceso colombiano de reporte bajo la Iniciativa de Transparencia en la 

Industria Extractiva (EITI) 

 

 Descripción general 

Ubicada en los departamentos de Cesar y Magdalena, es 

una empresa de minería de carbón de gran escala. De 

acuerdo con la tipificación de las prácticas sociales y 

económicas identificadas mediante análisis del último 

informe de sostenibilidad y/o elementos publicados en su 

portal web, el principal enfoque ha sido de promover el 

mejoramiento de la calidad de vida y proveer 

infraestructuras de servicios y accesibilidad en la 

comunidad de sus área de influencia, y de acuerdo con su 

estrategia declarada, sus principios, factores y criterios son 

aumentar y compartir los beneficios del proyecto 

empresarial con los grupos de interés en sus áreas de 

influencia a través de la construcción de capacidades 

locales.   

Por último, como mecanismo para llevar a cabo las 

actividades que han generado un impacto en el desarrollo 

local identificadas ha sido el trabajo articulado con las 

Entidades Territoriales, generando una agenda común de 

inversión social de acuerdo con las prioridades locales. 
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Por último, como mecanismo para llevar a cabo las 

actividades que han generado un impacto en el desarrollo 

local identificadas ha mediante la definición e 

implementación de la “cultura de confianza” con sus 

grupos de interés, especialmente en las áreas de influencia. 

 

Desarrollo social equitativo (DQ) 

• Programas primera infancia para el mejoramiento de las capacidades 

locales y fortalecimiento comunitario e institucional.  

• Proyecto recreación y deporte para la Paz y Reintegración en 6 

Instituciones educativas de Ciénaga 

• Fortalecimiento comunitario mediante inversiones en el sector 

educación, cultura, salud y nutrición, recreación y fomento al deporte, 

infraestructura y mejoramiento del entorno 

 

 

 

Desarrollo económico sostenible (DES) 

• Inversión en Centros locales para el fortalecimiento 

Comunitario, Fortalecimiento Institucional, Paz y 

Reintegración 

• Inversión en Centros de Salud para el Fortalecimiento 

Comunitario, Fortalecimiento Institucional 

• Operaciones con vinculación de proveedores locales 

mediante la aplicación de Política de favorabilidad de 

contratación de mano de obra local. 

 

Desarrollo Ambiental Sustentable (DAM) 

Conservación, restauración o compensación de hábitats en áreas de 

influencia. 
 

  

Desarrollo Institucional Eficiente y Participativo (DIN) 

• Operaciones con participación de la comunidad 

local, evaluaciones de impacto y programas de 

desarrollo Fortalecimiento institucional mediante 

actividades, seminarios, talleres y diplomados para 
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afianzar la capacidad de gestión de la sociedad 

civil y los gobiernos locales. 

• Espacios de acercamiento con actores locales para 

el desarrollo, mediante los cuales se permiten alinear 

los objetivos de las inversiones y proyectos con las 

estrategias de los Planes de Desarrollo Municipal. 

• Espacios de acercamiento con la institucionalidad 

pública para el fortalecimiento en gestión de 

proyectos y derechos humanos 

 

Enlaces 

www.drummondltd.com 

 
 

 

 

MILPA 

 

Operaciones  

Colombia: 

Departamento de Boyacá municipio de Samacá  

 

Buenas prácticas sociales y económicas  

No aplica 
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 Descripción general 

Ubicada en el municipio de Samacá en el Departamento de Boyacá, es 

una empresa de minería de carbón subterráneo. De acuerdo con la 

tipificación de las prácticas sociales y económicas identificadas mediante 

análisis de los elementos publicados en su portal web, el principal enfoque 

ha sido el mejoramiento de la calidad de vida y los recursos humanos en 

donde la empresa tiene presencia, mediante acciones operadas por la 

Fundación MILPA.  

Por último, como mecanismo para llevar a cabo las actividades que han 

generado un impacto en el desarrollo local identificadas ha el trabajo 

articulado con las organizaciones civiles y el gobierno local, mediante la 

generación de inversiones sociales de manera consensuada a través de la 

Fundación MILPA. 

 

Desarrollo social equitativo (DQ) 

• Acciones conjuntas con Fundación Milpa para el desarrollo de 

programas y proyectos innovadores, en busca de promover el bienestar 

de las comunidades donde tiene presencia MILPA 

• Construcción del Centro de Rehabilitación y Desarrollo de Habilidades 

Especiales Angelita Castiblanco de Parra. 

• Contribuir con el desarrollo social mediante proyectos que permitan 

mejorar su entorno para mejorar la calidad de vida y bienestar de las 

personas de una comunidad con o sin la ayuda del Estado. 

• Promoción de salud preventiva mediante programas en temas de 
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cáncer de seno, operado por la Fundación MILPA.  

• Programa radial minería en casa mediante el cual se genera difusión de 

conocimiento relacionado con el medio ambiente y el desarrollo social   

• Inversión en infraestructura vial, mediante la cual se promueve el 

mejoramiento de la accesibilidad de centros educativos rurales. 

 

 

Desarrollo económico sostenible (DES) 

No se identificaron prácticas en esta dimensión  

 

 

Desarrollo Ambiental Sustentable (DAM) 

No se identificaron prácticas en esta dimensión  
 

 

 

Desarrollo Institucional Eficiente y Participativo (DIN) 

No se identificaron prácticas en esta dimensión  

 

Enlaces 

https://www.milpa.com.co  

 
 

 

MINERA TEXAS COLOMBIA S.A. 

 

 

Operaciones  

Colombia: 

Departamento de Boyacá municipio de Muzo  

 

Buenas prácticas sociales y económicas  

• Iniciativa de Reporte Global (GRI)  

• Asociación Red de Aliados para la Prosperidad, Convivencia y 

Seguridad Ciudadana de la Provincia del Occidente Comunicados por 
 

file:///C:/Users/mac/Desktop/%0dhttps:/www.milpa.com.co %0d
file:///C:/Users/mac/Desktop/%0dhttps:/www.milpa.com.co %0d
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la Paz – Una organización que, de la mano con la red de apoyo de la 

Policía de Boyacá, suministra información de la zona y genera alertas 

tempranas. 

• Proceso colombiano de reporte bajo la Iniciativa de Transparencia en la 

Industria Extractiva (EITI) 

• Joyería Responsable - Responsible Jewellery Council (RJC) 

 

 

 Descripción general 

Ubicada en el municipio de Muzo en el Departamento de Boyacá, 

es una empresa dedicada a la extracción de minerales preciosos, 

en este caso esmeralda. De acuerdo con la tipificación de las 

prácticas sociales y económicas identificadas mediante análisis del 

último informe de sostenibilidad y elementos publicados en su 

portal web, el principal enfoque ha sido el promover el desarrollo 

local mediante la vinculación de la cadena de minerales a mineros 

mediante el apoyo a la formalización y la creación de empleo 

mediante proyectos de desarrollo productivo locales. De acuerdo 

con su estrategia declarada, su principio fundamental ha sido el 

Gestionar proyectos sociales de alto impacto, que contribuyan al 

desarrollo y crecimiento de las comunidades del sector minero 

adyacente a la empresa, así como al mejoramiento de la calidad 

de vida de sus pobladores. 

Por último, como mecanismo para llevar a cabo las actividades 
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que han generado un impacto en el desarrollo local identificadas 

ha generado alianzas con actores locales, regionales y nacionales, 

a fin de proponer estrategias que promuevan el desarrollo integral 

del territorio, basados en la institucionalidad y la cogestión 

 

Desarrollo social equitativo (DQ) 

• Apoyo a entidades educativas, programa de becas de educación 

superior, escuelas de formación, provisión de elementos escolares y 

uniformes 

• Salud, contribución con la mejora a nivel nutricional de los adultos 

mayores de la zona mediante los comedores comunitarios y proyectos 

agropecuarios locales. 

 

 

 

Desarrollo económico sostenible (DES) 

• Legalización y formalización de la minería de esmeraldas, las áreas 

de influencia de la operación, lo que les ha permitido identificar, 

gestionar y reducir las afectaciones ambientales, sociales y 

económicas derivadas de su operación 

• Desarrollo sostenible, contribución a la exploración de nuevas 

oportunidades económicas y a la generación de opciones de 

empleo y emprendimientos para la zona (cacao, galpones de 

gallinas ponedoras) 

• Huerto comunitario operado por adultos mayores, ha permitido la 

consolidación de empresas agrícolas.  

• Promoción del empleo local, priorizando la empleabilidad de 

personas provenientes de Muzo y Quipama.  

• Estrategia de Compras locales, compra y venta de bienes y 

servicios, reduciendo la informalidad y promoviendo buenas 

prácticas de negocio basadas en la transparencia 

 

Desarrollo Ambiental Sustentable (DAM) 

• Cierre y rehabilitación de tierras como parte de la compensación de la 

intervención, reduciendo perturbación en temas de paisaje, 

promoviendo la conservación del suelo y la generación de acciones de 
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hidrosiembra.  

• Iniciativa de educación ambiental a estudiantes de 10° y 11° de los 

colegios del área influencia directa e indirecta (Concha Medina de Silva 

y La Floresta 

  

Desarrollo Institucional Eficiente y Participativo (DIN) 

Desarrollo de competencias a las Juntas de Acción Comunal y líderes 

comunitarios, mediante la formación y fortalecimiento de las 

organizaciones de base del sector minero, como dinamizadores de 

cambios en el territorio. 

 

Enlaces 

www.mtcol.com 

 
 

 

 

 

SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S. 

MINESA 

 

Operaciones  

Colombia: 

Departamento de Santander municipio de California y Suratá  

 

Buenas prácticas sociales y económicas  

No aplica  
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 Descripción general 

Ubicada en los municipios de California y Suratá en el Departamento 

de Santander es una empresa de minería de oro subterráneo. De 

acuerdo con la tipificación de las prácticas sociales y económicas 

identificadas mediante análisis de los elementos publicados en su portal 

web, el principal enfoque ha sido el de mitigar y/o compensar los 

impactos en el medio ambiente y la gestión adecuada de los recursos 

naturales, y de acuerdo con su estrategia declarada, sus principios, 

factores y criterios son la protección de los recursos naturales, el 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades locales 

mediante el desarrollo económico y el uso de tecnologías limpias 

sostenibles.  

Por último, como mecanismo para llevar a cabo las actividades que 

han generado un impacto en el desarrollo local identificadas ha sido el 

trabajo articulado entre las autoridades y la comunidad local, 

orientando su accione hacia el fortalecimiento de la minería artesanal 

y la protección del capital natural presente en la zona de influencia. 

 

Desarrollo social equitativo (DQ) 

• Programa Orgullo Soto norte, protección de la cultura y valores 

locales. 

• Programa Soto Norte Aprende, mejoramiento y ampliación de la 

educación local y promoción del acceso a la educación superior. 
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Desarrollo económico sostenible (DES) 

• Programa Soto Norte Competitivo, fortalecimiento de capacidades 

locales para la vinculación en cadena de valor  

• Programa Mi Emprendimiento, mediante este se genera la 

promoción de emprendimientos locales junto con el SENA. 

 

Desarrollo Ambiental Sustentable (DAM) 

• Programa Nuestra Agua, preservación de la biodiversidad. Está 

orientado a promover una cultura en el manejo de los recursos 

naturales mediante acciones de recuperación y educación 

ambiental. 

• Recuperación de los pasivos ambientales hallados en sus títulos 

mineros, generados por antigua minería, y establecimiento de 

mecanismos de control de los impactos acumulativos para mitigar 

sus efectos negativos sobre el medio ambiente Programa de 

Reforestación conforme a compromisos adquiridos.  

• Acciones de financiación de Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales en los 5 municipios de Soto Norte, buscando garantizar 

un entorno sano para la comunidad. 

 

  

Desarrollo Institucional Eficiente y Participativo (DIN) 

No se identificaron prácticas en esta dimensión 

 

Enlaces 

https://www.minesa.com 

 

 

 

3.2 Practicas priorizadas  

Después de tipificar, analizar y elegir las empresas con mejores prácticas se estableció 

para cada una de ellas si dichas prácticas correspondían a la dimensión económica, 

social, ambiental o institucional. La Figura 4 muestra el enfoque de las prácticas por 

dimensión en cada una de las empresas documentadas.

file:///C:/Users/mac/Desktop/%0dhttps:/www.minesa.com%0d
file:///C:/Users/mac/Desktop/%0dhttps:/www.minesa.com%0d
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Figura 4. Prácticas de las empresas por dimensión del desarrollo. 

Fuente: elaboración propia.
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Una vez documentadas las empresas adscritas a los diferentes estándares se creo una 

batería de criterios, extraídos de la revisión teórica, que permitieran seleccionar diferentes 

prácticas por dimensión llevadas a cabo por las empresas. En la Tabla 4 se muestran los 

diferentes criterios de selección.  

 

Tabla 4. Criterios de selección para las mejores prácticas. 

 

 CRITERIO VERIFICADOR 

TEORÍA/CONCEPTO DE 

DONDE PROVIENE EL 

CRITERIO 

 

Creación y 

fortalecimiento de las 

capacidades locales  

La buena práctica 

formenta el 

mejoramiento de las 

capacidades locales 

mediante la 

transferencia de 

conocimientos y 

saberes 

Teoría del desarrollo 

endógeno 

 

Cohesión y 

participación social 

La buena práctica 

vincula a la 

comunidad para la 

toma de decisiones o 

para la construcción y 

planificación colectiva 

del territorio 

Teoría del desarrollo 

endógeno 

 

Complementariedad 

(y no sustitución) a las 

funciones del Estado 

La práctica 

complementa y 

fortalece las funciones 

del Estado para el 

mejoramiento de la 

calidad de vida en los 

territorios  

Concepto de buenas 

prácticas OCDE-CEPAl 

 

Extensión La práctica constituye 

labores de extensión 

Concepto de buenas 

prácticas 
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(no son propias de su 

misión empresarial) 

 

Pertinencia La práctica es 

pertinente con el 

desarrollo local y las 

vocaciones del 

territorio  

Concepto de buenas 

prácticas 

 

Replicabilidad  La práctica tiene 

replicabilidad en otros 

territorios donde se 

quiera llevar a cabo 

Concepto de buenas 

prácticas  

 

Sostenibilidad y 

Sustentabilidad 

La práctica es 

sostenible y sustentable 

en el tiempo 

Concepto de buenas 

prácticas 

 

Impacto La práctica tiene un 

impacto más allá de 

los grupos de interés 

directos  

Concepto de buenas 

prácticas  

 

Fuente: elaboración propia  

 

Cada una de las prácticas de las empresas seleccionadas fueron evaluadas a la luz de los 

anteriores criterios y son mostradas a continuación.  
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PRÁCTICA 1: COLABORACIÓN EFECTIVA Y GESTIÓN DE CUENCAS 

 

 

Nombre de la empresa: 

 

Newmont Goldcorp (Australia) 

 

 

 

 

Escala de minería: 

 

Gran minería 

 

 

 

 

Objetivos de desarrollo sostenible a los que apunta la práctica: 

 

 

 

 

 

 

Duración de la buena práctica: 

 

2017-2021 

 

 

 

 

Actores que intervienen en la práctica 

 

▪ Empresa Newmont Goldcorp 

▪ Concejo de la Cuenca Peel-Harvey  

▪ Gobierno de Australia 

▪ Condados de Boddington, Cuballing, Wandering y Williams 

▪ Propietarios de tierras, grupos comunitarios locales y escuelas 

▪ Departamento de Biodiversidad, Conservación y Atracciones 

▪ Proyecto Numbat 
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▪ Comunidad aborigen local Noongar 

 

 

 

 

 

Descripción de la Práctica: 

 

La empresa Newmont Goldcorp y el Peel – Harvey Catchment Council 

celebraron un Acuerdo de Inversión Comunitaria de largo aliento que tiene 

como fin garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y 

saneamiento en Una de las cuencas más efectivas de Australia occidental, la 

cuenca de Peel-Harvey que tiene una extensión de 1.17 millones de hectáreas y 

está ubicada en inmediaciones de las operaciones de la mina más grande de 

oro de Australia Newmont Boddington Gold (NBG) 

Este acuerdo se basa en un compromiso cooperativo multiactor (Empresa, 

ONG, gobiernos locales, academia, comunidad y pueblos aborígenes) para 

preparar a la comunidad con un mejor conocimiento ecológico, mejorar la 

capacidad de los propietarios locales para planificar su producción agrícola de 

una manera sostenible y establecer una línea de base para la salud de los ríos 

Hotham y Williams y afluentes cercanos.  

El acuerdo considera las siguientes acciones: 

▪ Empleo de un oficial de Landcare para supervisar actividades en la 

cuenca de Hotham-Williams 

▪ Desarrollo de un plan de acción fluvial para los ríos Hotham y Williams y 

afluentes que aborde las brechas de conocimiento sobre el manejo de 

los recursos naturales, de conservación y culturales. El plan capturará las 

perspectivas culturales aborígenes, describirá más estudios para 

establecer una línea de base de la salud del río e informará futuras 

colaboraciones de investigación. 

▪ Colaboración con los ancianos de Noongar y miembros de la 

comunidad para incorporar el conocimiento ecológico tradicional en la 

planificación de la cuenca. 

▪ Realización de actividades de bioseguridad, incluida la educación y 

capacitación de grupos comunitarios locales y propietarios de tierras y 

apoyo para un nuevo grupo de bioseguridad en la cuenca alta 

▪ Actividades de desarrollo de capacidades comunitarias para apoyar el 
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manejo futuro de la tierra. Estos incluirán talleres de conservación, cursos 

acreditados de desarrollo de habilidades para propietarios de tierras 

vecinas de Newmont Goldcorp y partes interesadas aborígenes y 

eventos de plantación de comunidades locales centrados en áreas 

prioritarias de captación. 

▪ Proyectos de restauración para los ríos y afluentes de Hotham y Williams, 

incluidos el control invasivo de malezas, la vegetación ribereña y los días 

de plantación comunitaria 

▪ Desarrollo y entrega de un programa de subvenciones para propietarios 

de tierras para apoyar actividades agrícolas sostenibles en toda la 

cuenca. 

 

 

 

 

Impacto de la práctica: 

 

▪ Tras varios años de colaboración y asociación se culminó con este 

acuerdo con la comunidad y aunque la asociación empezó como una 

relación informal ahora es una relación formal que brinda resultados 

beneficiosos para la comunidad.  

▪ La asociación permite, mediante un enfoque de inclusión y étnico que 

ancianos, aborígenes, agricultores y en general grupos de cuidado de la 

tierra puedan definir sus propias prioridades para el manejo de la 

cuenca.  

▪ La inversión de fondos para la contratación de oficiales que supervisen 

la cuenca fue realizada por la empresa Newmont y ha permitido que el 

Concejo de la Cuenca de Peel-Harvey atraigan otros fondos para el 

cuidado de la cuenca. La inversión a ayudado a diferentes grupos de la 

comunidad para atraer otros inversionistas.   

▪ En conjunto, esta asociación demuestra la importancia del compromiso 

intersectorial entre varias organizaciones para apoyar el capital social y 

garantizar la propiedad y la decisión local 

 

 

 

Factor Innovador de la práctica: 
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La manera de integrar a la comunidad sobre la gestión y el manejo responsable 

del agua, teniendo en cuenta también un enfoque étnico representa una 

manera innovadora para desarrollar la práctica 

 

 

 

Enfoques: 

 

Enfoque de participación multisectorial, enfoque étnico y enfoque 

intergeneracional. 

 

 

 

Lecciones aprendidas: 

 

▪ Invertir tiempo y recursos en las relaciones con los socios ambientales y 

otros socios comunitarios apoya enfoques constructivos a largo plazo 

para desafíos complejos 

▪ Demostrando un enfoque comunitario de manejo de recursos naturales, 

la investigación financiada por el Acuerdo entre las artes apoyará el 

Plan de Manejo de recursos Naturales de los ríos Hotham Williams actual 

y conducirá a un mayor trabajo para apoyar las prioridades de la 

comunidad. La asociación está permitiendo que se realicen estudios de 

línea de base ambiental y monitoreo de la salud del río donde de otra 

manera no habría recursos para hacerlo. 

▪ El enfoque en la participación intersectorial (ONG, comunidad, 

educadores y niños en edad escolar, industria del sector privado y todos 

los niveles de gobierno) está fomentando la cooperación en toda la 

cuenca y apoyando un enfoque de base para el manejo de recursos 

naturales. 

▪ La inversión que ocurre en las áreas correctas permite obtener fondos 

adicionales, maximizando el valor de la inversión original. 

 

 

 

Mecanismos de intervención por parte del sector privado: 

 

Acuerdo con múltiples sectores como el comunitario, grupos ambientales, 

agricultores, universidades y gobierno local para trabajar conjuntamente en 

una problemática ambiental específica  

 



 

120 

 

 

Mecanismos de intervención por parte el sector público: 

 

El gobierno de Australia a través del Concejo de la Cuenca de Peel-Harvey 

entregó financiamiento por cuatro años para el cuidado de la biodiversidad.  

 

 

Enlaces o bibliografía: 

http://minerals.org.au/sites/default/files/Newmont%20Case%20Study%20WEB.pdf 

https://peel-harvey.org.au/what-we-do/projects/ 

 

 

PRÁCTICA 2: LIDERANDO EL CAMINO PARA LAS RELACIONES  

CON INDÍGENAS 

 

 

Nombre de la empresa: 

 

Newcrest (Australia) 

 

 

 

 

Escala de minería: 

 

Gran minería 

 

 

 

 

Objetivos de desarrollo sostenible a los que apunta la práctica: 

 

 

 

 

 

 

Duración de la buena práctica: 

 

2015-2020 

http://minerals.org.au/sites/default/files/Newmont%20Case%20Study%20WEB.pdf
https://peel-harvey.org.au/what-we-do/projects/
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Actores que intervienen en la práctica 

 

▪ Empresa Newcrest  

▪ Comunidad Aborigen Martu  

▪ Gobierno de Australia 

▪ Ngurra Kujungka Council 

▪ Instituto Australiano de Dirección de Empresas  

 

 

 

 

 

Descripción de la Práctica: 

 

La empresa Newcrest a mantenido una relación de aproximadamente 40 años 

con el pueblo Martú, una tribu aborigen de la región de Pilbara en Australia 

Occidental, habitante y propietaria de la tierra en la que se desarrolla la 

operación de la mina Telfer. Como resultado de unas largas relaciones Newcrest 

firmó un Acuerdo de Uso de la Tierra Indígena (ILUA, por sus siglas en inglés) de 

cinco años de duración para apoyar a la capacitación, el empleo y el 

desarrollo empresarial del pueblo Martú.  

Este programa pretende cerrar las brechas entre las altas tasas de desempleo 

de australianos indígenas frente a los no indígenas apoyado en la Política de 

Contrataciones Indígenas del Gobierno de Australia.   

Aunque en las últimas décadas el número de aborígenes e isleños del estrecho 

de Torres con educación terciaria y que trabajan para lograr una educación 

profesional ha aumentado significativamente, la empresa apuesta por 

incrementar aun más el empleo indígena. Por ejemplo, entre 1996 y 2006, el 

número de indígenas en ocupaciones profesionales aumentó en 

aproximadamente un 74 por ciento.  Las áreas profesionales comunes incluyen 

educación, ciencias ambientales y recursos humanos. Se estima que entre el 40 

por ciento de estos profesionales tienen títulos universitarios o más.  

 

Las acciones de este programa se centran en cuatro áreas principales: i. 

capacitación y empleo, ii. asistencia para viajar a la mina, iii. 
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A. Capacitación y empleo: a Política Internacional de Empleados de 

Newcrest estipula que cada sitio debe esforzarse por dar empleo 

preferencial a las personas de la comunidad local. Newcrest trabaja 

para maximizar las oportunidades de empleo y los resultados para las 

personas de Martu a través de: 

 

▪ Identificación y reclutamiento específicos: trabajar con grupos de la 

comunidad local para identificar candidatos interesados, mantener un 

registro de habilidades de individuos "listos para trabajar" y realizar 

análisis de brechas para identificar necesidades de capacitación 

específicas. 

▪ Capacitación especializada: los programas de capacitación 

especializada permiten a las personas adquirir habilidades que les 

permitirán cumplir ciertos roles. Telfer también se compromete a 

proporcionar ocho puestos de aprendiz a tiempo completo anualmente 

con empleo al final del programa 

▪ Oportunidades de empleo flexibles: Newcrest comprende los días de 12 

horas y los puestos de tiempo completo no son adecuados para todos, 

por lo que ofrece oportunidades de empleo a corto plazo para permitir 

que las personas prueben el empleo en la mina 

▪ Asesoría y apoyo: Newcrest cuenta con personal de tiempo completo 

para ayudar a los empleados y aprendices a adaptarse a la vida y al 

trabajo en el sitio, lo que es esencial para el éxito del programa. 

 

B. Asistencia para viajar a Telfer: algunos empleados de Martu viven a más 

de 15 horas de distancia del sitio sin transporte. Para abordar esto, 

Newcrest apoya un grupo de conductores de Martu que conducen 

colectivamente más de 500,000 kilómetros al año para transportar a los 

empleados de Martu hacia y desde el sitio. Newcrest también brinda a 

los miembros de la comunidad de Martu apoyo logístico por un valor de 

hasta $ 75,000 por año para cubrir otros costos de transporte, 

alojamiento y comida. Este programa, implementado hace 16 años, 

aumentó significativamente la retención de empleados de Martu. 

Newcrest Mining Limited, Solicitud de Premio Departamento de 
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Asociación Comunitaria de Minas y Petróleo - Premio del Sector de 

Recursos, 2015. Documento interno de Newcrest. 

C. Licitación preferencial: la ILUA alienta a Newcrest a preferir las 

compañías contratantes propiedad de Martu y a las compañías que 

ofrecen capacitación y oportunidades de empleo para las personas de 

Martu. Como resultado, una empresa contratista de Martu recibió un 

importante contrato de obras viales. 

D. Asociación con Ngurra Kujungka (Vamos todos juntos): muchos 

trabajadores de Martu en Telfer aprenden sobre las oportunidades de 

empleo a través de la organización de deportes y recreación 

comunitaria administrada por Martu, Ngurra Kujungka Inc. 

▪ Fundada en 2008, Ngurra Kujungka es un vehículo eficaz para que 

Newcrest apoye la comunicación entre la empresa y la gente de Martu 

y apoye las oportunidades sociales, de gobernanza y de desarrollo 

económico. 

▪ Esto incluye oportunidades de desarrollo profesional para que los 

miembros del consejo de Ngurra Kujungka, los oficiales y los voluntarios 

realicen Capacitación sobre gobernanza indígena impartida por el 

Instituto Australiano de Directores de Empresas. Newcrest es el fundador 

y patrocinador principal de Ngurra Kujungka. 

 

 

 

 

Impacto de la práctica: 

 

▪ Newcrest y el pueblo Martu han transformado lo que puede ser una 

relación compleja entre las empresas y las comunidades indígenas de 

acogida. 

▪ Newcrest está cumpliendo los beneficios acordados en el ILUA e 

implementando programas y políticas que van mucho más allá del 

alcance del acuerdo.  

▪ El compromiso intergeneracional respalda resultados mutuamente 

beneficiosos: Newcrest se beneficia de la diversidad dentro de su fuerza 

laboral y del acceso a los empleados, mientras que Martu se beneficia 

del empleo y las oportunidades comerciales en una región remota. 

▪ Las habilidades adquiridas en la capacitación sobre gobernanza 
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indígena apoyada por Newcrest han beneficiado a Martu, que actúa 

en corporaciones aborígenes comunitarias y / o juntas escolares. Esto 

apoya un desarrollo institucional más amplio dentro de la comunidad. 

 

 

 

Factor Innovador de la práctica: 

 

La innovación del programa se debe al compromiso de escuchar a las 

comunidades indígenas para comprender y trabajar juntos para identificar e 

implementar soluciones de la comunidad. 

 

 

 

Enfoques: 

 

Enfoque intergeneracional, multifacético y étnico. 

 

 

 

 

Lecciones aprendidas: 

 

▪ Invertir tiempo y recursos en las relaciones con los socios ambientales y 

otros socios comunitarios apoya enfoques constructivos a largo plazo 

para desafíos complejos 

▪ Demostrando un enfoque comunitario de manejo de recursos naturales, 

la investigación financiada por el Acuerdo entre las artes apoyará el 

Plan de Manejo de recursos Naturales de los ríos Hotham Williams actual 

y conducirá a un mayor trabajo para apoyar las prioridades de la 

comunidad. La asociación está permitiendo que se realicen estudios de 

línea de base ambiental y monitoreo de la salud del río donde de otra 

manera no habría recursos para hacerlo. 

▪ El enfoque en la participación intersectorial (ONG, comunidad, 

educadores y niños en edad escolar, industria del sector privado y todos 

los niveles de gobierno) está fomentando la cooperación en toda la 

cuenca y apoyando un enfoque de base para el manejo de recursos 

naturales. 

▪ La inversión que ocurre en las áreas correctas permite obtener fondos 

adicionales, maximizando el valor de la inversión original. 
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Mecanismos de intervención por parte del sector privado: 

 

Acuerdos comunitarios, capacitación y fortalecimiento de capacidades del 

pueblo aborigen Martú de la mano con el gobierno de Australia para la 

generación de empleo y desarrollo territorial.  

 

 

Mecanismos de intervención por parte el sector público: 

 

El gobierno australiano viene adelantando la Política de Contratación Indígena 

que junto con el esfuerzo de las empresas mineras pretende cerrar las brechas 

de empleo entre australianos indígenas y no indígenas. 

 

 

Enlaces o bibliografía: 

https://www.ngurrakujungka.com/council-staff/ 

http://www.kujungkarrini.com.au/home/ 

 

PRÁCTICA 3: ASEGURANDO LA FUTURA FUERZA DE TRABAJO  

DEL SECTOR MINERO AUSTRALIANO 

 

 

Nombre de la empresa: 

 

Rio Tinto (Australia) 

 

 

 

 

Escala de minería: 

 

Gran minería 

 

 

 

 

Objetivos de desarrollo sostenible a los que apunta la práctica: 

 

https://www.ngurrakujungka.com/council-staff/
http://www.kujungkarrini.com.au/home/
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Duración de la buena práctica: 

 

A partir de 2019 

 

 

 

 

Actores que intervienen en la práctica 

 

▪ Rio Tinto  

▪ Universidad de Murdoch  

▪ Scitech 

▪ Universidad de Sydney  

▪ Gobierno de Australia Occidental y el metropolitano sur -TAFE- 

 

 

 

 

 

Descripción de la Práctica: 

 

El marcado declive de la participación de los estudiantes australianos en las 

carreras STEM genera una serie de preocupaciones como la insuficiente 

disponibilidad de este tipo de profesionales en el futuro, así como la baja 

participación de las mujeres, teniendo en cuenta que actualmente estas 

representan el 16% de graduados de estas carreras.   

Así mismo, resulta preocupante que los estudiantes indígenas y no indígenas 

que residen en áreas regionales y remotas experimentes menores oportunidades 

educativas teniendo en cuenta la relación que existe entre el nivel de 

escolaridad y la exclusión social, el desempleo, los bajos salarios y el embarazo 

adolescente. 

 

La industria minera, al operar en zonas remotas y regionales de Australia es 
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3 Por ejemplo, en 2014 se creó una gama de nuevas vacantes cuando Rio Tinto introdujo 

camiones sin conductor en su mina de mineral de hierro Hope Downs de Australia 

Occidental. Esto incluyó funciones completamente nuevas como controladores para 

operar y monitorear vehículos sin conductor, controladores de pozo para monitorear y 

administrar vehículos, operaciones en el sitio y especialistas en ingeniería de sistemas y 

comunicaciones para proporcionar diagnósticos detallados de fallas. 

 

reconocida como generadora de empleo y de oportunidades educacionales 

para mejorar las condiciones de los jóvenes de estas comunidades.  

Rio Tinto al ser una de las empresas mineras más grandes de Australia y a nivel 

mundial y tener más presencia en el territorio contribuye a la generación de 

oportunidades educacionales de alta calidad y especialización en zonas 

remotas del país a través de diferentes actividades: 

 

A. Desarrollo de la primera cualificación en automatización de Australia en 

2017: Rio Tinto anunció una asociación con el gobierno de Australia 

Occidental y el metropolitano sur -TAFE- para apoyar el desarrollo de 

nuevas carreras tecnológicas y de innovación. Esta colaboración 

reconoce la necesidad de habilidades para soportar nuevos roles dentro 

de la fuerza laboral que se está creando mediante la automatización y 

la digitalización3. 

B. Asociación con Scitech: esta es una organización sin fines de lucro cuyo 

objetivo es aumentar la conciencia, la capacidad y la participación de 

los australianos occidentales en las disciplinas STEM. La asociación a 

largo plazo de Rio Tinto con Scitech apoya programas de divulgación en 

todo el estado, así como un concurso de robótica de dos días 

"RoboCup". Los estudiantes aplican habilidades como codificación, 

robótica, ingeniería, programación y matemáticas en un ambiente 

divertido pero competitivo durante RoboCup. 

C. Asociación con la Universidad de Murdoch: La asociación de Rio Tinto 

con la Universidad Murdoch facilita diversas actividades para alentar el 

interés de los estudiantes en química, física, matemáticas, estadística e 

ingeniería. También busca dar a los estudiantes una idea de las carreras 

mineras y mostrar los pasos para llegar allí. Se enfoca en construir una 
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imagen inclusiva y moderna de las carreras STEM, que incluye alentar a 

más mujeres y jóvenes indígenas a participar en la ciencia y la 

tecnología. 

D. Asociación con la Universidad de Sydney: durante más de una década, 

el Centro Rio Tinto para la Automatización de Minas en la Universidad de 

Sydney ha sido pionero en la investigación de clase mundial para 

desarrollar nueva tecnología minera. A través de su trabajo, el centro 

también apoya la educación de ingenieros y técnicos de minería y se 

han otorgado más de 10 becas de doctorado para apoyar la 

investigación de automatización durante este período 

 

 

 

 

Impacto de la práctica: 

 

▪ Contribuir a una educación de calidad a través de iniciativas específicas, 

colaboraciones e inversiones entre industrias ha asegurado y mejorado el 

sector educativo de minerales de clase mundial de Australia. Este enfoque 

ha ayudado a desarrollar profesionales mineros listos para el trabajo. 

▪ La creación de una red de proveedores de educación terciaria de 

minerales en las regiones mineras ha respaldado la retención y el desarrollo 

de habilidades en las áreas regionales. Esto tiene beneficios continuos para 

otras industrias que pueden requerir el mismo conjunto de habilidades o 

similares. 

▪ El desarrollo de una calificación paraprofesional está ayudando a personas 

de diferentes orígenes y experiencia a unirse o avanzar dentro de la fuerza 

laboral de minerales de Australia. 

▪ 3600 niñas entre los 7 y 10 años sensibilizadas en carreras STEM (Science, 

Technology, Engeneering and Mathematic) en esculas ubicadas a lo largo 

de Australia Occidental. 

▪ 4500 graduados en carreras STEM 

▪ Alianzas público privadas con otras empresas mineras como BHP Billiton y el 

gobierno con aportes de 50 millones de dólares australianos adicionales a 

los invertidos por la empresa Rio Tinto.  
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Factor Innovador de la práctica: 

 

Esta práctica no solo propende por la capacitación de los trabajadores 

existentes para la transición a nuevos empleos, sino también de desarrollar las 

habilidades de las personas que impulsan las diversas industrias de Australia 

Occidental y desarrollar proyectos de talento para garantizar que la fuerza 

laboral del Estado esté preparada para los cambios, así mismo integra un 

enfoque de género para afrontar los desafíos venideros para la industria. 

 

 

 

Enfoques: 

Enfoque de participación multisectorial, enfoque étnico. 

 

 

 

 

Lecciones aprendidas: 

 

▪ Invertir tiempo y recursos en las relaciones con los socios ambientales y la 

colaboración existente en toda la industria y las iniciativas específicas de la 

compañía, junto con nuevas intervenciones e innovación, son 

fundamentales para asegurar la futura fuerza laboral de minerales en 

Australia 

▪ Las nuevas asociaciones que desafían las formas tradicionales de hacer 

negocios pueden respaldar mejores resultados. Una parte importante del 

éxito de los enfoques es identificar y permanecer comprometido con 

objetivos compartidos. 

▪ Los esfuerzos locales, incluso en áreas regionales, para apoyar la educación 

y la sensibilización pueden tener un impacto significativo y representar un 

beneficio mutuo para las empresas y los empleados. 

▪ Las asociaciones efectivas con otras organizaciones, incluidas las pequeñas 

organizaciones sin fines de lucro que comparten objetivos y valores similares, 

permiten enfoques adecuados para los desafíos comunes. Por ejemplo, la 

asociación de Rio Tinto con Scitech respalda un enfoque de participación 

local con los estudiantes. 
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Mecanismos de intervención por parte del sector privado: 

 

Fortalecimiento de las capacidades territoriales con enfoque étnico y multiactor 

con el involucramiento del gobierno y la academia. 

 

 

Mecanismos de intervención por parte el sector público: 

 

En el marco de este programa  la industria, la academia y los gobiernos 

convocaron la primera Cumbre de Educación de la Industria de Minerales. La 

cumbre examinó las necesidades actuales y futuras de la fuerza laboral, la 

productividad nacional futura de Australia requiere trabajadores que puedan 

realizar trabajos relacionados con STEM para resistir. 

 

 

Enlaces o bibliografía: 

http://www.riotinto.com/documents/180404 

 

PRÁCTICA 4: ACUERDO DE RAGLÁN - IBA (ACUERDO DE 

 IMPACTO Y BENEFICIO) 

 

 

Nombre de la empresa: 

 

Glencore Xtrata(Canadá) 

 

 

 

 

Escala de minería: 

 

Gran minería 

 

 

 

 

Objetivos de desarrollo sostenible a los que apunta la práctica: 

 

http://www.riotinto.com/documents/180404
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Duración de la buena práctica: 

 

1995- 2025 

 

 

 

 

Actores que intervienen en la práctica 

 

▪ Sociedad Minera de Raglan de Quebec 

▪ Corporación Makivik 

▪ Comunidades Intuit de Salluit y Kangiqusujuaq (Comunidades 

aborigenes de Nunavik de Quebec) 

▪ Corporaciones de Tenencia de Tierras (Qaqqalik LHC y Nunaturlik LHC) 

▪ Miembros externos observadores ubicados en varias regiones de 

Québec (escuelas de comercio, CEGEP y universidades) 

 

 

 

 

Descripción de la Práctica: 

 

En Canadá, los Acuerdos de Impacto y Beneficio (IBA, por sus siglas en inglés), 

se han establecido como estrategias de asignación de ingresos para el 

desarrollo comunitario indígena mediante los cuales se fomenta el desarrollo 

sostenible, tanto de las comunidades como del capital natural perdido, bien 

sea renovable o no renovable, como resultado de las operaciones mineras. De 

acuerdo el Atlas de Acuerdos Mineros Indígenas de Canadá, para el presente 

año hay 410 acuerdos vigentes, siendo el Acuerdo de Raglán, el primero en 

establecerse. 

 

Al norte de Quebec, a mil ochocientos kilómetros del norte de Montreal se 

encuentra el proyecto Raglán, de actual propiedad de Glencore Xstrata, con 
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reservas comprobadas de 15,8 millones de toneladas de níquel y mineral de 

cobre, cuya producción comercial inicio en el año 1998.  

El proyecto Raglán se ubica en Nunavick, un territorio habitado desde hace 

más de cuatro mil años por las comunidades Intuit, población de origen 

nómada que se estableció en Nunavick en el año 1950, compuesto por 15 

aldeas y cerca de 9200 habitantes para la actualidad. 

 

Antes de la entrada en operación, desde el año de 1992, a través de la 

Sociedad Minera de Raglán de Quebec (SMRQ, por sus siglas en inglés), como 

compromiso para iniciar actividades de producción de los minerales, inicio 

negociaciones con la comunidad aborigen, establecido un Acuerdo de 

Principio (AIP por sus siglas en inglés), definiendo cuatro puntos centrales para la 

discusión como base para negociar el Acuerdo: ambiente, empleo, 

entrenamiento y compensación.  

 

Para el año de 1995, tras las negociaciones realizadas, se estableció el acuerdo 

IBA con la comunidad de Nunavick de Quebec, tomando como nombre el 

Acuerdo de Raglán, firmado en el año de 1995 entre la Corporación Makivick 

(organización sin fines de lucro propiedad de los inuit de Nunavick, enfocado 

en el desarrollo político, social y económico de la región de Nunavick), la 

Corporación Qarqalik Landholding de Salluit, la Corporación Nunaturlik 

Landholding de Kangiqsujuak (Wakeham Bay), el municipio de Salluit y el 

municipio de Kangiqsujuaq. 

 

El acuerdo de participación incluye el compromiso de proporcionar el 4.5% del 

beneficio operativo a los socios comunitarios una vez que la mina haya 

recuperado su inversión de capital inicial. El dinero se coloca en un fideicomiso, 

que a su vez distribuye el 25% del dinero a la Corporación Makivick, el 30% a 

Kangiqsujuaq y el 45% a Salluit. Makivick Corporation y las comunidades locales 

distribuyen los fondos entre las 14 comunidades en la región de Nunavick, sobre 

la base de una evaluación de las necesidades. 

 

Los principales objetivos del Acuerdo de Raglan son: Facilitar el desarrollo de la 

Mina Reglan de manera eficiente y preservando la integridad del medio 

ambiente, asegurar que los Inuit (comunidad aborigen) reciban directamente 
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las  ventajas sociales y económicas durante la vida activa de la Mina Raglan, 

asegurar que se midan los impactos de las operaciones de la mina en el medio 

ambiente y se gestionen los impactos imprevistos, proporcionar un buen 

ambiente de trabajo a todas las partes, facilitar la participación de 

beneficiarios Inuit en las operaciones de la mina, actualizar el resultado de las 

discusiones sobre los estudios de impacto ambiental y social, mantener el 

apoyo a la comunidad Inuit a las operaciones de la mina. 

  

Entre los elementos establecidos en el acuerdo se encuentran la prioridad en la 

adjudicación de contratos a empresas Intuit que sean competentes para el 

trabajo requerido durante la fase operativa del proyecto; la compensación 

monetaria y pagos de participación en las ganancias plasmados mediante 

garantías de pagos a un fondo fiduciario administrado por los Intuit, que para 

los 18 años del Acuerdo ascienden a 70 millones de dólares canadienses; el 

establecimiento del Comité Raglán, responsable de supervisar la 

implementación del acuerdo de forma trimestral; y el monitoreo del medio 

ambiente de forma permanente realizado de forma conjunta con la 

comunidad Intuit.  

Uno de los programas implementados mediante el Acuerdo es el Programa 

Akkivik, cuyo objetivo es apoyar a las comunidades mediante la financiación 

de proyectos que proporcionen un desarrollo social y económico directo y a 

largo plazo en temas de salud comunitaria, educación, capacidades 

empresarial, seguridad alimentaria y seguridad energética; el Programa 

Tamatumani enfocado en el desarrollo de la fuerza laboral calificada enfocado 

en la comunidad Inuit buscando el fortalecimiento de su desarrollo personal y 

profesional y, el Fondo de Educación Raglan.  

 

Considerando que hay pocos empleos y el desarrollo económico en Nunavick 

(Quebec), el Fondo Reglan para la Educación tiene como objetivo facilitar la 

participación de la comunidad en las actividades de la Mina Raglan operada 

por Glencore, promoviendo oportunidades de trabajo, el desarrollo de la 

experiencia local de toda la región. Anualmente, se destinan cincuenta mil 

dólares por concepto de becas a estudiantes de Nunavick que buscan la 

educación postsecundaria o universitaria, orientados a su preparación para el 

empleo en las operaciones mineras.  
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Impacto de la práctica: 

 

▪ A la fecha, como resultados de algunos de los programas, se han formado 

estudiantes de la comunidad en educación superior. Entre el año 2005 y 

2016 se han otorgado becas por cerca de USD$850 mil dólares canadienses, 

propendiendo por la retención de las comunidades tras la entrada en 

operación de la mina 

 

▪ Como resultado de la prioridad de la adjudicación de contratos, se 

encuentra la contratación de una empresa Intuit por 50 millones de dólares 

canadienses para la operación de una mina a cielo abierto, 12 millones de 

dólares en contratos con una compañía local de camiones y proveedoras 

de suministros para el proyecto.  

 

 

▪ Los inuit de Nunavick han recibido varios pagos como compensación 

derivada de una serie de acuerdos con gobierno y corporaciones para 

actividades que tienen impacto en el territorio tradicional de Nunavick. La 

compensación recibida hasta la fecha supera los $ 100 millones (cartera de 

inversiones ahora por valor de más de $ 140 millones). 

 

▪ La Corporación Makivick gestiona los recibidos dineros mediante un "fondo 

patrimonial" con políticas financieras claras para asegurar que los fondos 

estén disponibles para las generaciones futuras de Inuit. Un Comité de 

Revisión de Inversiones establece criterios para inversión y supervisa el 

rendimiento del fondo. Los ingresos generados por el capital de inversión se 

han dedicado para promover el bienestar y el avance económico de la 

Inuit. Se han otorgado subvenciones a las organizaciones Inuit sin fines de 

lucro y organizaciones culturales y, se han construido instalaciones 

recreativas en cada uno de las 14 comunidades Nunavick. Además, el 

ingreso por inversiones también se ha utilizado para crear varias compañías 

subsidiarias con fines de lucro. 
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Factor Innovador de la práctica: 

 

El Acuerdo Raglán compuesto por las comunidades aborígenes, corporaciones 

que las representan, la empresa minera y los municipios, se consolidó como un 

mecanismo de articulación de las prioridades locales, las capacidades 

generadas por la empresa minera, y como medio formal para que la 

comunidad exprese sus preocupaciones respecto a las actividades pasadas, 

actuales y futuras de la compañía.  

 

 

 

Enfoques: 

 

Enfoque étnico y territorial, participativo y basado en el mutuo beneficio 

 

 

Lecciones aprendidas: 

 

▪ A la fecha, el acuerdo a permitido promover la vinculación de las 

comunidades locales en los beneficios generados por la empresa 

minera. Adicionalmente, por su impacto positivo, ha tenido la 

posibilidad de continuar mejorando las maneras que se desarrollan 

actividades sostenibles en Nunavick que beneficien a las generaciones 

futuras.  Es así como se ha venido realizando adhesiones al cuerdo, 

generando programas y proyectos de alto impacto en las comunidades 

locales.  

 

▪ Este tipo de acuerdos, proporcionan aislamiento de la influencia política 

de las autoridades gubernamentales y, las inversiones realizadas tras la 

entrada en vigor del acuerdo ha sustituido las inversiones que deben 

realizar el gobierno federal, provincial y territorial.  

 

 

 

Mecanismos de intervención por parte del sector privado: 

 

El mismo acuerdo se considera un mecanismo formal mediante el cual se 

establecen los beneficios y formas de dialogo para la toma de decisiones de la 

comunidad local en la operación minera. Adicionalmente, mediante el comité 
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de seguimiento al Acuerdo Raglán, realiza supervisión de la implementación de 

los diferentes programas establecidos por él.  

 

 

 

Enlaces o bibliografía: 

https://www.mineraglan.ca/en/raglan-agreement/Pages/home.aspx 

https://guidance.miningwithprinciples.com/case_study/mina-raglan-comite-de-empresa-

comunidad-para-gobernar-el-acuerdo/?lang=es 

https://www.glencore.com/dam/jcr:e27c2926-c62a-4756-bfaa-b5a7f323190f/2015-

Sustainability-report-SP.pdf 

http://www.cbern.ca/content/uploads/sites/4/2016/03/The-Raglan-Nickel-Mine_-What-

comes-after-an-Impact_Benefits-Agreement_.pdf  

https://thenorthernreview.ca/index.php/nr/article/view/757/769 

https://atlas.gc.ca/imaema/en/ 

https://www.makivik.org/corporate/history/makivik-corporation/ 

 

PRÁCTICA 5: ACUERDO DE IMPACTO Y BENEFICIO 

 

 

Nombre de la empresa: 

 

Newmont Goldcorp – Ghana   

 

 

 

 

Escala de minería: 

 

Gran minería 

 

 

 

 

Objetivos de desarrollo sostenible a los que apunta la práctica: 

 

 

  

https://www.mineraglan.ca/en/raglan-agreement/Pages/home.aspx
https://guidance.miningwithprinciples.com/case_study/mina-raglan-comite-de-empresa-comunidad-para-gobernar-el-acuerdo/?lang=es
https://guidance.miningwithprinciples.com/case_study/mina-raglan-comite-de-empresa-comunidad-para-gobernar-el-acuerdo/?lang=es
https://www.glencore.com/dam/jcr:e27c2926-c62a-4756-bfaa-b5a7f323190f/2015-Sustainability-report-SP.pdf
https://www.glencore.com/dam/jcr:e27c2926-c62a-4756-bfaa-b5a7f323190f/2015-Sustainability-report-SP.pdf
http://www.cbern.ca/content/uploads/sites/4/2016/03/The-Raglan-Nickel-Mine_-What-comes-after-an-Impact_Benefits-Agreement_.pdf
http://www.cbern.ca/content/uploads/sites/4/2016/03/The-Raglan-Nickel-Mine_-What-comes-after-an-Impact_Benefits-Agreement_.pdf
https://thenorthernreview.ca/index.php/nr/article/view/757/769
https://atlas.gc.ca/imaema/en/
https://www.makivik.org/corporate/history/makivik-corporation/
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Duración de la buena práctica: 

 

2018- Actualidad  

 

 

 

 

Actores que intervienen en la práctica 

 

▪ Newmont Goldcorp 

▪ Jefes de distritos locales en la región de Brong Ahafo de Ghana 

▪ Newmont Ahafo Development Foundation (NADeF) 

▪ Planning Alliance 

 

 

 

 

Descripción de la Práctica: 

 

La mina Ahafo se encuentra en la región Brong Ahafo de Ghana, 

aproximadamente a 300 km al noroeste de la ciudad capital, Accra. 

Originalmente, el proyecto se encontraba siendo operado por Newmont 

Minning Corporation desde el año 2007 ahora Newmont Goldcorp, con reservas 

comprobadas para el mismo año de 17 millones de onzas de oro, 

representando en su momento el 20% de las reservas mundiales de este mineral.  

 

El proyecto se desarrolló a unos 42 kilómetros de sitanca del centro regional más 

cercano, en este caso Sunyani y, a pesar de que la minería en Ghana es una 

de las actividades que más ha aportado a la economía local y nacional, 

representado para el año 2007 en aproximadamente el 20% de todos los 

ingresos fiscales a nivel nacional y con una contribución del 6.4% al PIB, el área 

alrededor de Ahafo tenía poca historia de minería formal.   

 

En un área de aproximadamente 500 kilómetros cuadrados establecidos 

mediante el arrendamiento, el proyecto se dividió en dos fases, sur y norte, 

siendo la fase sur la primera que entró en operación, en el año de 2006. Para el 

año de 2011, la segunda fase estaba siendo aún explorada.  Para la operación 

de la mina, se requería la reubicación física y económica de aproximadamente 
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10.000 habitantes en 50 aldeas allí establecidas, lo que determinó como factor 

coyuntural, considerando la perdida de acceso a la tierra por parte de las 

comunidades locales.  

 

La agricultura era responsable de aproximadamente el 70% de la producción 

económica de la región y los niveles de pobreza en las áreas inmediatas de las 

regiones de Asutifi  (Área del sur de Ahafo)  ascendían a 60% y Tano 48% (área 

norte), porcentajes altos en comparación con el resto del áis, (36%) y el país. El 

analfabetismo también era alto, aproximadamente 50% en Asutifi y 67% en 

Tano. La mortalidad materna en la región fue de 0.2% entre las más altas en el 

país   

 

En teoría, todos los derechos mineros pertenecían al gobierno central, y la 

población local era compensada solo por el valor de los cultivos o estructuras 

económicas que se eliminaron cuando se construyó una mina, y no por el valor 

de la tierra (según la ley de Ghana). Sin embargo, las decisiones de 

compensación se tomaron involucrando al gobierno nacional, los jefes 

ejecutivos de distrito y las comunidades. Estas tierras adquiridas mediante La Ley 

de Tierras del Estado de 1962 (Ley 125), se encontraban bajo la custodia de un 

jefe de aldea local, pero administradas por el Estado. Es decir, el estado tenía 

derecho a venderlo o arrendarlo y podría cobrar el alquiler y, en Ghana, las 

normas de propiedad consuetudinarias prevalecen sobre las Leyes del Estado, 

lo que genera tensiones entre los legisladores y las autoridades tradicionales.  

 

Para abordar estos desafíos, Newmont trabajó con Planning Alliance, una firma 

canadiense de planificación y diseño urbano con experiencia en la prestación 

de servicios de evaluación y gestión social de los recursos naturales, con la cual 

se realizó un análisis del numero de personas y la cantidad de tierras afectadas, 

identificando 1.701 hogares, compuestos por 9.575 personas, las cuales poseían 

estructuras económicas basadas en negocio agrícolas en un área de 2.426 

hectáreas, cuatro escuelas, cuatro unidades de producción de cacao 

pertenecientes a una comercializadora de cacao, y sistemas de caminos 

locales, los cuales serían desplazadas por la entrada en operación de la mina. 

 

Ante la situación, Newmont construyó dos nuevas aldeas por fuera del área de 
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influencia, y se estableció un comité para establecer negociaciones sobre los 

derechos de reasentamiento, compuesto por los gobiernos regionales, distritales 

y tradicionales, ONGs y las personas afectadas. Mediante el comité, se 

determinó que las comunidades recibirán una compensación por la 

reubicación, compensación, reasentamiento y restauración de los medios de 

vida de las comunidades afectadas.  

 

Adicionalmente, como resultado de las actividades realizadas por la consultora 

canadiense, Newmont desarrolló e implementó el Programa de Mejoramiento 

de la Agricultura y Acceso a la Tierra (AILAP por sus siglas en inglés), vinculando 

3.000 personas, mediante el cual se restablecieron granjas de producción, 

acciones para la diversificación productiva y mejoras en el acceso a los 

mercados nacionales.  

 

Esta experiencia en la zona Sur, le permitió a Newmont establecerse como un 

actor legítimo en el territorio, con transparencia y capacidad para promover el 

desarrollo local, a partir de la percepción de las comunidades como un actor 

justo. Este rol, orientó el enfoque en las adquisiciones de tierras con énfasis en la 

negociación y a partir de las prioridades de los residentes, dando como 

resultado la generación de programas para la mejora de los medios de vida 

desarrollados conjuntamente entre agencias del gobierno y ONGS. 

 

Para el año 2008, diez comunidades en la región de Brong Ahafo de Ghana 

firmaron acuerdos con Newmont Ghana Gold Ltd. (Newmont Ghana). Los 

acuerdos incluyeron promesas de la compañía para crear empleos locales y 

financiar proyectos de desarrollo local y reglas acordadas sobre cómo las 

comunidades y la empresa interactuaría y tomaría decisiones, los cuales se 

establecieron en tres acuerdos diferentes:  

 

▪ Un Acuerdo de Relación (RA), mediante el cual se establece una 

estructura de gobernanza de las múltiples partes interesadas 

(originalmente llamada Acuerdo de Responsabilidad Social);  

▪ Un Acuerdo de Empleo, el cual establece objetivos para el trabajo local; 

y  

▪ Un Acuerdo de Fundación para el Desarrollo que arregla que los 
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ingresos de la mina sean invertidos en proyectos de desarrollo local. 

 

El Acuerdo de Relación (RA) tiene como objetivo generar relaciones armoniosas 

entre la empresa y la comunidad, mediante el que se permite a las 

comunidades tomar decisiones con la empresa. Para lograr lo anterior, éste 

estableció: El Foro, un órgano de 58 personas que incluye representantes de 

autoridades tradicionales, azos y gobierno, Newmont Ghana, grupos dentro de 

las comunidades incluyendo, mujeres y jóvenes, y moderadores, cuyo propósito 

es supervisar la implementación de los acuerdos, el establecimiento de un 

Comité Permanente de 16 miembros dentro del Foro, la consolidación de a 

Fundación de Desarrollo Newmont Ahafo (conocida como "NADeF") para 

implementar proyectos de desarrollo en las comunidades y,  un Comité de 

Resoluciones de Quejas para resolver las quejas relacionadas con la 

implementación del RA.  

 

El Acuerdo de Empleo original (2008), requirió que Newmont Ghana requirió que 

el 35% de la fuerza laboral de la mina Ahafo, incluyendo contratistas, sean 

"ciudadanos" de las diez comunidades y aumentar esta proporción de empleo 

al 50% dentro de los diez años de producción de oro. En 2014, este número fue 

renegociado a un objetivo del 24%, que debe alcanzar el 35% después de diez 

años de producción de oro. El acuerdo requiere que al menos el 90% de la 

mano de obra no calificada empleada en cualquier año sean ciudadanos 

locales. La EA también compromete la capacitación financiada por Newmont 

Ghana para trabajos en la mina Ahafo. Como el RA, la EA dice que no crea 

derechos legalmente exigibles 

 

El Acuerdo de la Fundación para el Desarrollo (DFA) es un acuerdo entre 

Newmont Ghana y NADeF, mediante el que se establece que los ingresos de 

NADeF para concepto de inversiones en proyectos de desarrollo local vendrá 

de Newmont Ghana, que paga $ 1 por cada onza de oro que vende, y 1% de 

sus ingresos antes de impuestos, neto de algunas transacciones. Un porcentaje 

del ingreso total de NADeFse invierte en una fiducia; este porcentaje aumenta 

con el tiempo, del 10% durante el primer período de cinco años, al 15% para los 

próximos cinco años, y así sucesivamente. NADeF es controlado por una Junta 

compuesta por representantes de la comunidad y la compañía, así como un 
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presidente designado por el Foro. La Junta administra los fondos de NADeF y 

aprueba las diferentes propuestas de proyectos presentadas por los Comités de 

Desarrollo Sostenible (SDC) en cada uno de lo diez comunidades cada distrito. 

Los SDC están compuestos por siete representantes de la comunidad, con al 

menos un joven, una mujer, autoridades tradicionales y un asambleísta y el 

distrito. Una entidad del gobierno local coordina con NADeF en cuanto al 

presupuesto del proyecto y contratación. El DFA especifica una fórmula sobre 

cómo se deben asignar los recursos ante los diferentes proyectos por ciudades 

y en diferentes categorías de gastos, desde becas hasta infraestructura y 

actividades culturales.  

 

 

 

 

Impacto de la práctica: 

 

▪ Mediante el DFA, como acuerdo vinculante, hasta diciembre de 2016, 

NADeF había recibido aproximadamente US$23 millones en contribuciones 

de Newmont Ghana, presupuesto que es aproximadamente del mismo 

tamaño que el del gobierno local en cada uno de los dos distritos cubiertos 

por el contrato de arrendamiento de Ahafo.  

▪ Los acuerdos establecidos por la mina, en general, han afectado positiva 

como negativamente a las comunidades locales, las cuales tienen 

diferentes prioridades y experiencias. Por un lado, los reasentamientos han 

generado cambios drásticos en la dinámica local, sin embargo, a partir de 

los programas establecidos en los acuerdos, se ha permitido el 

restablecimiento, restauración y compensación de los medios de vida 

afectados, permitiendo participar mediante mecanismos claramente 

establecidos, en la cadena de abastecimiento de la mina y de la riqueza 

generada por su operación.  

▪ Entre los impactos positivos, se encuentran las oportunidades generadas a 

partir de los proyectos NADeF, incluyendo comunidades vecinas, las cuales 

se veían afectadas por la ausencia de cobertura de agua potable, comida, 

servicios de educación y otros elementos esenciales.   
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Factor Innovador de la práctica: 

 

Los Acuerdos establecidos en Ghana, son resultado de la experiencia de las 

operaciones en Newmont en Perú, Uzbequistan e Indonesia, en los cuales se 

generaron diferencias legales que determinaron el proceder de la empresa, 

que para el caso de Ghana, por las características del área de arrendamiento, 

se permitió implementar acciones durante dos fases, la primera en el distrito sur 

que permitió entender, comprender y consolidar la Empresa Minera como un 

actor justo que responde más allá de lo determinado por la Ley del país, 

permitiendo de esta manera establecer Acuerdos con la comunidad que 

propenden por el desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades locales.  

 

 

 

Enfoques: 

 

Enfoque étnico, enfoque participativo 

 

 

Lecciones aprendidas: 

 

Estos acuerdos se han renegociado en el año 2014 y 2018, considerando 

algunos factores expresados por la comunidad, entre que se encuentran: la 

insatisfacción por parte debido al débil intercambio de información y 

comunicación entre Newmont y las autoridades, percepción causada por la 

falta fluidez en la información por parte del Foro y la comunidad en general;  el 

poder generado a los jefes de distrito, lo que ha generado inequidades para la 

toma de decisiones locales, puesto que la comunidad no tiene suficientes 

competencias  o capacidades para contradecir los elementos definidos por los 

jefes, incluso, estos últimos carecen de habilidades para organizarse 

colectivamente y resistir ante presiones de las empresas y, por otro lado, el 

proceso de monitoreo participativo definido en la RA no ha ocurrido aún. 

 

 

 

Mecanismos de intervención por parte del sector privado: 

 

la Empresa Minera y el Gobierno se ven reflejadas en el Acuerdo de Impacto y 

Beneficio, en sus diferentes objetivos, mediante la compensación y 
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administración respectivamente, estableciendo vínculos con la comunidad de 

forma directa y participativa.  

 

 

 

Enlaces o bibliografía: 

 

https://www.newmontgoldcorp.com/wp-content/uploads/2019/05/CRR-Report-to-

Shareholders-2012.pdf 

https://cirdi.ca/wp-content/uploads/2018/07/Ahafo.community.agreement.2018.pdf 

https://www.newmontgoldcorp.com/wp-content/uploads/2019/05/Danso-Joseph-The-

Newmont-Ahafo-Development-Foundation-%E2%80%93-putting-share....pdf 

https://www.fvtool.com/downloads/Wharton-University-of-Pennsylvania-Ahafo-Case.pdf 

https://guidance.miningwithprinciples.com/case_study/financial-valuation-fv-tool-for-

sustainability-investments/ 

 

 

PRÁCTICA 6: MODELO DE DESARROLLO COMUNITARIO CASA GRANDE 

 

 

Nombre de la empresa: 

 

Grupo México (México) 

 

 

 

 

Escala de minería: 

 

Gran minería 

 

 

 

 

Objetivos de desarrollo sostenible a los que apunta la práctica: 

 

 

  

https://www.newmontgoldcorp.com/wp-content/uploads/2019/05/CRR-Report-to-Shareholders-2012.pdf
https://www.newmontgoldcorp.com/wp-content/uploads/2019/05/CRR-Report-to-Shareholders-2012.pdf
https://cirdi.ca/wp-content/uploads/2018/07/Ahafo.community.agreement.2018.pdf
https://www.newmontgoldcorp.com/wp-content/uploads/2019/05/Danso-Joseph-The-Newmont-Ahafo-Development-Foundation-%E2%80%93-putting-share....pdf
https://www.newmontgoldcorp.com/wp-content/uploads/2019/05/Danso-Joseph-The-Newmont-Ahafo-Development-Foundation-%E2%80%93-putting-share....pdf
https://www.fvtool.com/downloads/Wharton-University-of-Pennsylvania-Ahafo-Case.pdf
https://guidance.miningwithprinciples.com/case_study/financial-valuation-fv-tool-for-sustainability-investments/
https://guidance.miningwithprinciples.com/case_study/financial-valuation-fv-tool-for-sustainability-investments/
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Duración de la buena práctica: 

 

2008-2019 

 

 

 

 

Actores que intervienen en la práctica 

 

▪ Empresa Grupo México 

▪ Gobiernos locales 

▪ Comités comunitarios 

▪ Instituciones educativas  

▪ Organizaciones de la sociedad civil   

▪ Población civil 

 

 

 

 

Descripción de la Práctica: 

 

La empresa minera Grupo México cuenta en todas sus operaciones con centros 

de desarrollo comunitario llamados Casa Grande, los cuales son espacios de 

vinculación y participación colaborativa para mejorar la calidad de vida de las 

comunidades donde opera, con los que se busca impulsar la participación 

ciudadana para detonar procesos endógenos de transformación social por 

medio del desarrollo de capacidades en las personas.  

El programa se basa en la realización de diagnósticos participativos sobre el 

estado actual y las aspiraciones de la comunidad, para presentar proyectos a 

una convocatoria que lidera un Comité Comunitario compuesto por miembros 

voluntarios de la misma, el cual convoca, evalúa, delibera y define, de manera 

autónoma, la adjudicación de recursos aportados por la empresa para la 

realización de proyectos sociales propuestos por la ciudadanía en los rubros de 

medio ambiente, educación, cultura, salud y juventud. La aportación de 

capital semilla permite poner en marcha las iniciativas de la comunidad para 

mejorar su entorno y convertirse en agentes de cambio para el fortalecimiento 

del tejido social. 

A. Comités Comunitarios: Son grupos de ciudadanos destacados de las 
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comunidades en las que opera la empresa minera Grupo México, los cuales 

convocan, evalúan, deliberan y definen, de manera autónoma, los recursos 

aportados por la empresa para la realización de proyectos sociales propuestos 

por la ciudadanía en los ejes de medio ambiente, educación, deporte, cultura, 

salud, infraestructura y proyectos productivos. 

B. Capital Semilla: Son los recursos o servicios en especie y en 

comodato que la empresa aporta para la realización de los 

proyectos sociales. Las fases para hacer efectivos los fondos de 

capital semilla son:  

a. Los proyectos se inscriben en la convocatoria. 

b. El comité comunitario evalúa los proyectos y se elige la iniciativa de 

mayor impacto. 

c. Se hace una ceremonia de entrega simbólica del capital semilla. 

d. Implementación de los proyectos y monitoreo de su ejecución. 

e. Análisis del proyecto determinando su continuidad o conclusión. 

 

 

 

 

Impacto de la práctica: 

 

Incentivar la formación de generadores de desarrollo y líderes propositivos que 

fortalecen el bienestar en sus comunidades. En 2018, a través de Casa Grande, 

se llevaron a cabo 2,689 actividades y 279 programas y proyectos, 

beneficiando a 88,130 personas con proyectos por convocatoria “Capital 

Semilla” y proyectos productivos. Son de destacar los siguientes: 

 

▪ Estufas Patsari: Con el fin de combatir los daños a la salud y al medio 

ambiente ocasionados por las técnicas de cocina tradicional con base en 

leña, Grupo México ha impulsado la implementación de estufas Patsari en 

seis comunidades de Taxco, Guerrero. Así, se ha requerido de una 

estrategia que incluye la elaboración de diagnósticos, capacitación de 

personal, selección de usuarios, construcción, equipamiento, y el monitoreo 

de las estufas. 

▪ “Choko Gym”: Este proyecto fue aprobado en 2014 por el comité 

comunitario de Santa Eulalia, Chihuahua y consiste en un gimnasio que 

ayuda a los jóvenes a salir de sus problemas sociales que enfrentan por 
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medio del deporte. Con el equipamiento del gimnasio, se creó un espacio 

que ha beneficiado a más de 900 niños y jóvenes que viven en situación de 

calle y que están expuestos al consumo drogas. 

 

 

 

Factor Innovador de la práctica: 

Reconocer el valor de las personas como los principales generadores de 

desarrollo y transformación social de las comunidades, fomentando su 

vinculación y participación para impulsar acciones que contribuyen a la 

construcción de capital social y a la mejora de la calidad de vida. 

 

 

 

Enfoques: 

 

Enfoque de diversidad y género   

 

 

Lecciones aprendidas: 

 

▪ Fortalecimiento de los procesos de diálogo y compromiso compartido 

con las comunidades. 

▪ Formación de lideres que contribuyan con sus iniciativas a la generación 

de resultados que beneficien a su localidad: “Sembrar agentes de 

cambio en las comunidades”. 

▪ Implementación de modelos de integración comunitaria 

transformadora, orientados a lograr una cultura de prevención de 

riesgos sociales y creación de valor compartido, en un entorno de 

comunidades sustentables y resilientes. 

 

 

 

Mecanismos de intervención por parte del sector privado: 

 

Promoción de proyectos productivos en las comunidades mediante 

financiación y formación, para lo que participa en los Comités Comunitarios 

que evalúan y definen los proyectos, y dispone de centros dotados de 

biblioteca, salón de usos múltiples, sala de cómputo, sala audiovisual, cafetería, 

museo, patio y áreas verdes. 
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Mecanismos de intervención por parte el sector público: 

 

A partir de alianzas con la Secretaria de Educación y otras instituciones 

educativas, así como con el Centro de Recepción y Evaluación de Casos y con 

las instituciones de salud de Hermosillo y Nogales. 

 

 

Enlaces o bibliografía: 

https://www.mineraglan.ca/en/raglan-agreement/Pages/home.aspx 

https://guidance.miningwithprinciples.com/case_study/mina-raglan-comite-de-

empresa-comunidad-para-gobernar-el-acuerdo/?lang=es 

https://www.glencore.com/dam/jcr:e27c2926-c62a-4756-bfaa-

b5a7f323190f/2015-Sustainability-report-SP.pdf 

 

PRÁCTICA 7: USO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE 

ZACATECAS PARA EL PROCESO MINERO-METALÚRGICO 

 

 

Nombre de la empresa: 

 

Peñoles (México) 

 

 

 

 

Escala de minería: 

 

Gran minería 

 

 

 

 

Objetivos de desarrollo sostenible a los que apunta la práctica: 

 

 

  

https://www.mineraglan.ca/en/raglan-agreement/Pages/home.aspx
https://guidance.miningwithprinciples.com/case_study/mina-raglan-comite-de-empresa-comunidad-para-gobernar-el-acuerdo/?lang=es
https://guidance.miningwithprinciples.com/case_study/mina-raglan-comite-de-empresa-comunidad-para-gobernar-el-acuerdo/?lang=es
https://www.glencore.com/dam/jcr:e27c2926-c62a-4756-bfaa-b5a7f323190f/2015-Sustainability-report-SP.pdf
https://www.glencore.com/dam/jcr:e27c2926-c62a-4756-bfaa-b5a7f323190f/2015-Sustainability-report-SP.pdf
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Duración de la buena práctica: 

 

1999-2018 

 

 

 

 

Actores que intervienen en la práctica 

 

▪ Empresa Peñoles  

▪ Gobierno local de Zacatecas 

▪ Comunidad de Zacatecas 

 

 

 

 

Descripción de la Práctica: 

 

La mina Francisco I. Madero y la ciudad de Zacatecas suscribieron un 

acuerdo para utilizar las aguas negras del drenaje de la ciudad para el 

suministro de agua en los procesos de concentración de minerales, logrando 

una simbiosis entre las necesidades ambientales de la comunidad y las 

necesidades técnicas de la mina. 

 

Dicho acuerdo se materializó a través de un convenio con la Junta 

Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ), con 

el propósito de aprovechar un caudal de 120 l/s de aguas residuales 

provenientes del punto de descarga conocido como El Orito, para el 

suministro de agua en los procesos de concentración de minerales de la 

mina. En el convenio, se estableció que la Unidad Francisco I. Madero se 

haría cargo de las obras necesarias para la conducción de las aguas de El 

Orito, instalando una tubería de 17.2 km de longitud, hasta la planta de 

tratamiento de aguas residuales. Dentro de los objetivos que se persiguieron 

en el desarrollo de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales están: 

 

▪ Gestión Ecoeficiente del agua. 

▪ Eliminar el consumo de agua nueva proveniente de las fuentes 

primarias. 



 

149 

▪ Solución al problema de la descarga de agua residual. 

 

Con el propósito de lograr la calidad de agua para usos diversos, de 

acuerdo con las normas oficiales mexicanas, el proceso de tratamiento de 

aguas residuales consta fundamentalmente de dos etapas: el tratamiento 

físico y el tratamiento biológico. El agua tratada se utiliza en: 

 

▪ Procesamiento de minerales, con lo que se evita el agotamiento 

de mantos freáticos. 

▪ Estabilización de lodos. 

▪ Riego de áreas verdes. 

 

Como resultado, la totalidad del agua utilizada en el proceso de beneficio 

de minerales proviene de agua negra tratada de la ciudad de Zacatecas, 

contribuyendo a disminuir la sobreexplotación de los acuíferos locales, liberar 

agua para uso humano y tratar más agua de desperdicio, que de otra forma 

estaría disponiéndose en el ambiente. 

 

 

 

 

 

Impacto de la práctica: 

Como resultado, 100% del agua utilizada en el proceso minero-metalúrgico 

proviene de agua residual de la ciudad de Zacatecas que es tratada en la 

planta, contribuyendo así a disminuir el grado de sobreexplotación de los 

acuíferos y liberar el agua de primer uso para el consumo humano; de otro 

modo, habría sido necesario extraerla de acuíferos, lo cual constituiría un 

desafío ambiental. En 2017 el volumen de agua reusada, recirculada y 

tratada fue de 22 millones de m3, lo que representa el 35% del consumo total 

de agua. 

 

 

Factor Innovador de la práctica: 

Lograr una simbiosis entre las necesidades ambientales de una comunidad y 

las necesidades técnicas de una mina, a través de un convenio para del 

aprovechamiento de las aguas residuales de la ciudad de Zacatecas en los 

procesos minero-metalúrgicos de la Mina Francisco I. Madero. 
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Enfoques: 

 

Enfoque intersectorial y enfoque de desarrollo sostenible 

 

 

Lecciones aprendidas: 

 

▪ Ecoeficiencia en el uso del agua necesaria para los procesos minero-

metalúrgicos de la mina Francisco I. Madero, armonizando las 

necesidades ambientales de la ciudad de Zacatecas con las 

necesidades técnicas de la empresa. 

▪ La gestión apropiada de los recursos hídricos en la región donde 

opera la mina ha detonado procesos de desarrollo económico 

sostenibles que agregan valor a los recursos, lo que ha fortalecido el 

arraigo y el sentido de pertenencia de las comunidades. 

 

 

 

Mecanismos de intervención por parte del sector privado: 

 

La empresa minera se encargó de construir la infraestructura necesaria para 

la conducción y el tratamiento de las aguas residuales hasta la planta; y, 

asimismo, de acuerdo con el convenio suscrito con la Junta Intermunicipal 

de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ), acordó pagar 3.80 

pesos por metro cubico de agua hasta el año 2030. 

 

 

Mecanismos de intervención por parte el sector público: 

 

La Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas 

(JIAPAZ) se comprometió a suministrar un volumen de hasta 80 l/s para los 

procesos de beneficio de los minerales en la mina, recibiendo un pago de 

3.80 pesos por metro cubico.  

 

 

Enlaces o bibliografía: 

   

http://www.centroscomunitariosdeaprendizaje.org.mx/sites/default/files/buenas_prac

ticas_en_la_industria_minera.pdf 

http://www.centroscomunitariosdeaprendizaje.org.mx/sites/default/files/buenas_practicas_en_la_industria_minera.pdf
http://www.centroscomunitariosdeaprendizaje.org.mx/sites/default/files/buenas_practicas_en_la_industria_minera.pdf


 

151 

 

http://www.cecodes.org.co/reportes/archivos/serviciosindustriales/PenolesIAm_2005.p

df 

https://www.pressreader.com/mexico/el-sol-de-

zacatecas/20180812/281517931952639 

 

 

 

PRÁCTICA 8:  MODELO DE GESTION SOCIAL MULTIACTOR 

 

 

Nombre de la empresa: 

 

Antamina (Perú) 

 

 

 

 

Escala de minería: 

 

Gran minería 

 

 

 

 

Objetivos de desarrollo sostenible a los que apunta la práctica: 

 

 

 

 

 

 

Duración de la buena práctica: 

 

2006-2018 

 

 

 

 

Actores que intervienen en la práctica 

 

▪ Empresa Antamina  

http://www.cecodes.org.co/reportes/archivos/serviciosindustriales/PenolesIAm_2005.pdf
http://www.cecodes.org.co/reportes/archivos/serviciosindustriales/PenolesIAm_2005.pdf
https://www.pressreader.com/mexico/el-sol-de-zacatecas/20180812/281517931952639
https://www.pressreader.com/mexico/el-sol-de-zacatecas/20180812/281517931952639
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▪ Gobierno Local 

▪ Gobierno Nacional  

▪ Comunidad  

▪ Sociedad Civil 

▪ Academia  

 

 

 

 

Descripción de la Práctica: 

 

Los ejes principales de intervención con el modelo multiactor han sido en: 

Educación, salud, desarrollo económico y fortalecimiento de gestión del 

desarrollo. 

Debido a que el propósito es la sostenibilidad de los territorios del área de 

influencia del proyecto fortaleciendo las capacidades de gestión de sus 

integrantes, se busca lograr un impacto social positivo mediante la 

participación de todos los sectores que se relacionan en el área de influencia, 

por lo que se ha implementado el modelo multiactor, el cual busca articular el 

trabajo de todos los participantes del territorio. Con esto, la empresa privada 

deja de ser el centro de las relaciones bilaterales y entra hacer parte de una 

relación en red, con una gestión multiactor que genera sinergias, dinamismo, 

fortalece la institucionalidad y cierra brechas socioeconómicas del territorio, 

mejorando la calidad de vida de la población. 

 

 

 

 

Impacto de la práctica: 

 

▪ 880 familias han accedido a establecimientos de salud 

▪ 743 familias se beneficiaron con 212 ha de riego 

▪ 275 productores se beneficiaron del acceso a cuatro infraestructuras 

productivas en cogestión con el estado 

▪ 8.5 km de caminos vecinales tuvieron mantenimiento 

▪ 2500 mejoraron sus ingresos en un promedio de 30% 

▪ 135 jóvenes accedieron a estudios superiores 

▪ Además de diferentes proyectos que han influido en la calidad de vida 

de las familias, como el apoyo de desarrollo de negocios alternativos; 50 
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tejedores exportan a Francia, Japón y EE. UU. También el proyecto de 

Aprendizajes de Calidad en la educación básica regular en al que se 

obtuvo: 

▪ La calidad del aprendizaje ha mejorado en 37 escuelas de los distritos de 

San Marcos, Chavín de Huántar, Huachis y San Pedro de Chaná, 

provincia de Huari.  

▪ El número de estudiantes que terminaron el año con un nivel adecuado 

para su grado se incrementó de 10% a 48%.  

▪ Se redujo de 90% a 18% el número de estudiantes con un atraso escolar 

mayor a un año de estudios. 

 

 

 

Factor Innovador de la práctica: 

 

▪ Alianzas con el sector público y otras empresas privadas para mejorar la 

implementación de la práctica. El sector privado se convierte en 

catalizador de la competitividad territorial.  

▪ La empresa minera sale de una relación bilateral y entra hacer parte de 

la red multiactor.  

▪ Se promueve un trabajo coordinado de todos los involucrados. 

 

 

 

Enfoques: 

 

Enfoque participativo multiactor  

 

 

Lecciones aprendidas: 

 

▪ La relevancia de espacios multi-sectoriales únicos demuestran que el 

acuerdo con la minera Cerro Verde implica una salida no 

institucionalizada dentro de los marcos del sector hídrico o minero 

nacional. Al mismo tiempo, pone sobre el tapete la necesidad de seguir 

caminando hacia una gestión multi-sectorial de los recursos. 

▪ El rol determinante de ciudades aledañas a proyectos mineros en la 

adquisición de bienes y servicios por parte de esta. Con base a esta 

relación económica las comunidades y las empresas pueden encontrar 
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beneficios del mutuo y equitativo acceso al agua. 

▪ La interacción de los diversos actores no es lineal y progresiva. Se debe 

conjugar acciones de auto evaluación y socialización periódicas con el 

fin de mejorar y actualizar los procesos en función de las constantes 

necesidades de los diversos actores. 

 

 

 

Mecanismos de intervención por parte del sector privado: 

 

Se han creado las Unidades de Gestión Territorial (UGT) en toda el área de 

influencia, en la cual se promueven la instalación de espacios de desarrollo 

para la gestión de ideas y búsqueda de consensos con todos los actores. 

 

 

 

Mecanismos de intervención por parte el sector público: 

 

A través de sus instituciones y autoridades, el sector público se acerca a las UGT 

para participar, aportar, proponer, y discutir las ideas que se van formulando 

para implementar en el territorio. 

 

 

 

Enlaces o bibliografía: 

 

https://www.antamina.com/wp-content/uploads/2019/09/reporte-sostenibilidad-

antamina-2018.pdf        

https://www.antamina.com/wp-content/uploads/2019/09/reporte-sostenibilidad-antamina-2018.pdf
https://www.antamina.com/wp-content/uploads/2019/09/reporte-sostenibilidad-antamina-2018.pdf
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PRÁCTICA 8: CÍRCULO VIRTUOSO DEL AGUA EN AREQUIPA 

 

 

Nombre de la empresa: 

 

Sociedad Minera Cerro Verde (Perú) 

 

 

 

 

Escala de minería: 

 

Gran minería 

 

 

 

 

Objetivos de desarrollo sostenible a los que apunta la práctica: 

 

  

 

 

 

 

Duración de la buena práctica: 

 

2006-2018 

 

 

 

 

Actores que intervienen en la práctica 

 

▪ Sociedad Minera Cerro Verde,  

▪ Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa,  

▪ Ministerio de Energía y Minas,  

▪ Gobiernos regionales y locales  

▪ Frente Amplio Cívico de Arequipa 

 

 

 

 

Descripción de la Práctica: 
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Debido a una serie de conflictos con la comunidad surgidos a partir de los 

planes de expansión de la minera Cerro Verde, los cuales demandaban mayor 

consumo de agua, se inició un dialogo entre la comunidad, la empresa y 

distintos actores políticos que derivó en una serie de acciones direccionadas en 

la preservación del medio ambiente, el desarrollo de infraestructura y la 

producción económica, social y productiva de la región.  

 

Los actores involucrados firmaron un acta de compromiso en 2006, que 

establece un acuerdo sobre un convenio marco orientado a la preservación 

del medio ambiente, el desarrollo de obras de infraestructura y la promoción 

económica, productiva y social, llamando a una mesa de trabajo, lo que se ha 

llamado el Acuerdo de Arequipa. La descontaminación del agua del río Chili –

con un significativo aporte de la empresa - fue una parte central del acuerdo 

dado el impacto en la sociedad arequipeña. Este río estaba contaminado 

principalmente por las aguas servidas de la ciudad. 

 

Se diseñó una estrategia que consistió en mayor captación de agua con 

represas, construcción de la planta de tratamiento de agua potable y mejora 

de las líneas de distribución de agua potable; retiro de los desagües y 

tratamiento del río Chili. Se concordó una distribución de gastos entre la 

empresa y las municipalidades, y se formó una alianza para la ejecución y el 

mantenimiento de las obras, estableciéndose un fideicomiso inicial de 48 

millones de dólares, monto que se incrementó progresivamente. Dado que el 

enfoque fue el recurso hídrico se realizaron las siguientes obras: 

 

▪ Construcción de presas en el sitio de toma con el fin de aprovechar 

mayor cantidad del recurso. 

▪ Construcción de la Planta de Potabilización de Agua “La Tomilla II”, 

financiada y ejecutada en su totalidad por Cerro Verde. 

▪ Mejora en las líneas de distribución de agua potable. 

▪ Retiro de desagües. 

▪ Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “La 

Enlozada” para depurar los desechos al río Chili; cofinanciada entre 

Cerro Verde y las municipalidades distritales.   
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Impacto de la práctica: 

 

▪ Se generó un trabajo conjunto entre la minera, la comunidad y los entes 

políticos cuya necesidad en común es el abastecimiento del agua, por 

lo que se logró aumentar la calidad y cantidad de este recurso donde 

los diversos actores son beneficiados. 

▪ Se logró aportar a la descontaminación del río Chili, factor que no solo 

repercute en la calidad de vida de Arequipa, sino también en poblados 

aguas abajo que se benefician económicamente de estas aguas para 

consumo humano y agricultura.  

▪ La buena práctica ha posibilitado mejores relaciones entre los diferentes 

actores.  

▪ Se ha logrado incluir una visión común del tema del agua, evidenciando 

el potencial del trabajo con una perspectiva de desarrollo concordada 

en un plan a largo plazo. 

 

 

 

Factor Innovador de la práctica: 

 

La incorporación de la visión empresarial de integralidad en la solución de 

problemas conjuntos. Se destaca la propuesta de la empresa de usar las aguas 

servidas de la población en sus procesos.  

 

 

 

Enfoques: 

 

Enfoque participativo, enfoque de desarrollo sostenible y enfoque de género 

 

 

Lecciones aprendidas: 

 

▪ La relevancia de espacios multi-sectoriales únicos demuestran que el 

acuerdo con la minera Cerro Verde implica una salida no 

institucionalizada dentro de los marcos del sector hídrico o minero 

nacional. Al mismo tiempo, pone sobre el tapete la necesidad de seguir 
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caminando hacia una gestión multi-sectorial de los recursos. 

▪ El rol determinante de ciudades aledañas a proyectos mineros en la 

adquisición de bienes y servicios por parte de esta. En base a esta 

relación económica las comunidades y las empresas pueden encontrar 

beneficios del mutuo y equitativo acceso al agua. 

▪ La interacción de los diversos actores no es lineal y progresiva. Se debe 

conjugar acciones de auto evaluación y socialización periódicas con el 

fin de mejorar y actualizar los procesos en función de las constantes 

necesidades de los diversos actores. 

 

 

 

Mecanismos de intervención por parte del sector privado: 

 

A partir de los acuerdos con el sector público surgen: El Convenio por el 

Desarrollo de Arequipa y el Proyecto Sulfuros Primarios. Ambos financiados 

mediante un fidecomiso con un presupuesto inicial de 48 millones de dólares. 

 

 

Mecanismos de intervención por parte el sector público: 

 

Las autoridades gubernamentales participan en la gestión de responsabilidades 

a través del seguimiento a convenios y contratos, previendo presupuestos y 

sistemas de responsabilidades para sostener las inversiones. 

 

 

Enlaces o bibliografía: 

 

AMAT Alonso 2016. “Minería y escasez de agua: El inédito acuerdo por el agua 

entre la minera Cerro Verde y la Región Arequipa”. 

http://www.academia.edu/21156855/ARTICULO_CERRO_VERDE_-_Final 

http://www.horizonteminero.com/2017/08/03/cerro-verde/ 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Sector-extractivo-y-

sociedad-civil-Cuando-el-trabajo-de-comunidades-gobiernos-e-industrias-es-

sin%C3%B3nimo-de-desarrollo.pdf 

 

http://www.academia.edu/21156855/ARTICULO_CERRO_VERDE_-_Final
http://www.horizonteminero.com/2017/08/03/cerro-verde/
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Sector-extractivo-y-sociedad-civil-Cuando-el-trabajo-de-comunidades-gobiernos-e-industrias-es-sin%C3%B3nimo-de-desarrollo.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Sector-extractivo-y-sociedad-civil-Cuando-el-trabajo-de-comunidades-gobiernos-e-industrias-es-sin%C3%B3nimo-de-desarrollo.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Sector-extractivo-y-sociedad-civil-Cuando-el-trabajo-de-comunidades-gobiernos-e-industrias-es-sin%C3%B3nimo-de-desarrollo.pdf


 

159 

PRÁCTICA 9: MESA DE DIÁLOGO DE HUARI 

 

 

Nombre de la empresa: 

 

Antamina 

 

 

 

 

Escala de minería: 

 

Gran minería 

 

 

 

 

Objetivos de desarrollo sostenible a los que apunta la práctica: 

 

 

 

 

 

 

Duración de la buena práctica: 

 

2011-2018 

 

 

 

 

Actores que intervienen en la práctica 

 

▪ Empresa minera Antamina  

▪ Minera Quenuales (anteriormente Nystar)  

▪ Asociación de Municipalidades de Centros Poblados – AMUCEP 

Huari 

▪ Ministerios  

▪ Defensoría del Pueblo  

▪ Secretaría de Gestión Social de Dialogo (anteriormente Oficina 

Nacional de Dialogo y Sostenibilidad) 



 

160 

▪ Comunidades locales 

 

 

 

 

Descripción de la Práctica: 

 

Debido a que el elevado Canon Minero que recibía la municipalidad por parte 

de la empresa no se transformaba en beneficios para la población, 

registrándose altos niveles de desnutrición y anemia de la niñez en la zona, se 

animó una protesta por parte de la Asociación de Municipalidades de Centros 

Poblados Huari (AMUCEP) que organizó una acción de presión, paralizando por 

tres días las comunicaciones y el flujo de tránsito, e incluso tomando una de las 

instalaciones de la empresa minera, demandando más atención e inversiones 

para la comunidad. 

 

En vista de la escala del conflicto, el gobierno generó una comisión de alto nivel 

y se firmó un acta donde se recogieron las demandas y se plantearon medidas 

para su tratamiento, con el ánimo de comprometer al gobierno central. Dado 

esto, se instalaron dos mesas de dialogo, una de ambiente y otra de inversión 

social, producto de las cuales se generó una alianza entre Estado, empresa y 

población representada por AMUCEP, para llevar adelante proyectos sociales y 

económicos como la forestación, represas, caminos, carreteras, infraestructura 

de salud, riego y educación. 

 

La alianza fue construida con una perspectiva de largo alcance, basada en un 

“aprender haciendo” y aceptando también retrocesos y retrasos. Se visualizó la 

necesidad para fortalecer el tejido social, la mayor articulación entre las 

entidades estatales, y la comprensión mutua, además de definir de mejor 

manera el alcance del canon minero y la transparencia en el uso de los 

recursos por parte de las municipalidades. 

 

 

 

 

Impacto de la práctica: 

 

▪ Se logró frenar las confrontaciones y avanzar en una lógica de desarrollo 

colaborativo a través del dialogo y la consolidación de alianzas; lo que 
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se ha traducido en la instalación de espacios de desarrollo para la 

gestación de ideas y la búsqueda de concesos basados en relaciones 

de respeto, transparencia y confianza. 

 

▪ La inversión de la empresa minera Antamina y los recursos movilizados en 

el marco del acuerdo establecido han permitido mejorar el acceso y la 

calidad de los servicios de salud y educación de las comunidades en sus 

áreas de influencia, mientras que el eje de desarrollo económico ha 

permitido mejorar la productividad y la articulación al mercado. 

 

 

 

Factor Innovador de la práctica: 

 

Generar mesas de dialogo que permiten la resolución de conflictos de forma 

concertada, propiciando el desarrollo de capacidades de las autoridades de 

centros poblados y la comunidad en general. 

 

 

 

Enfoques: 

 

Enfoque de género, enfoque de diversidad, enfoque de resolución de conflictos 

 

 

 

Lecciones aprendidas: 

 

▪ La empresa privada puede convertirse en un verdadero catalizador 

de la competitividad territorial, iniciando un cambio fundamental en 

el fortalecimiento de la institucionalidad y cerrando las brechas 

socioeconómicas del territorio, lo que repercute en el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población local.  

▪ Los actores del Estado se han dado cuenta de la necesidad de 

reforzar su articulación a nivel del ejecutivo, pero también entre los 

gobiernos municipales distritales, provinciales y regionales. 

 

 

Mecanismos de intervención por parte del sector privado: 

 

La empresa privada se convierte en una agente que aporta desde un rol de 
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 soporte, colaboración y ayuda, fortaleciendo las organizaciones de base de la 

sociedad civil para la aplicación de políticas sociales y la ejecución de 

programas de desarrollo. 

 

 

Mecanismos de intervención por parte el sector público: 

 

El actor publico tiene un rol de liderazgo y gestión para establecer las 

condiciones necesarias que permitan integrar las iniciativas de la empresa 

privada con los proyectos de cooperación internacional y otros programas de 

desarrollo estatales. 

 

 

Enlaces o bibliografía: 

 

https://www.antamina.com/wp-content/uploads/2019/09/reporte-sostenibilidad-

antamina-2018.pdf 

https://www.antamina.com/nuestro-modelo-multiactor/ 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Sector-extractivo-y-

sociedad-civil-Cuando-el-trabajo-de-comunidades-gobiernos-e-industrias-es-

sin%C3%B3nimo-de-desarrollo.pdf 

 

PRÁCTICA 10: FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE CODELCO 

 

 

Nombre de la empresa: 

 

Empresa Minera Estatal Codelco- Chile 

 

 

 

 

Escala de minería: 

 

Gran minería 

 

 

 

 

Objetivos de desarrollo sostenible a los que apunta la práctica: 

https://www.antamina.com/wp-content/uploads/2019/09/reporte-sostenibilidad-antamina-2018.pdf
https://www.antamina.com/wp-content/uploads/2019/09/reporte-sostenibilidad-antamina-2018.pdf
https://www.antamina.com/nuestro-modelo-multiactor/
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Sector-extractivo-y-sociedad-civil-Cuando-el-trabajo-de-comunidades-gobiernos-e-industrias-es-sin%C3%B3nimo-de-desarrollo.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Sector-extractivo-y-sociedad-civil-Cuando-el-trabajo-de-comunidades-gobiernos-e-industrias-es-sin%C3%B3nimo-de-desarrollo.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Sector-extractivo-y-sociedad-civil-Cuando-el-trabajo-de-comunidades-gobiernos-e-industrias-es-sin%C3%B3nimo-de-desarrollo.pdf
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Duración de la buena práctica: 

 

2005-2019 

 

 

 

 

Actores que intervienen en la práctica 

 

▪ Empresa Minera Estatal Codelco  

▪ Gobierno Nacional, otras empresas  

▪ ONG 

▪ Organizaciones comunitarias  

▪ Sociedad civil 

 

 

 

 

Descripción de la Práctica: 

 

El Fondo de Inversión Social (FIS) de Codelco es uno de los mecanismos de 

asignación de recursos de la empresa minera, que permite el 

cofinanciamiento de proyectos comunitarios con recursos de las divisiones 

de la empresa y de organizaciones sociales. Se orienta a las agrupaciones 

de la sociedad civil del área de influencia de las operaciones de la empresa, 

enfocándose en proyectos relacionados con capital humano, desarrollo del 

territorio y pueblos originarios, buscando con ellos dar solución a los impactos 

socioambientales generados por las operaciones de la empresa, fomentar la 

participación ciudadana y mejorar la calidad de vida de las personas. 

El fondo tiene como objetivo la búsqueda de un trabajo colaborativo entre 

comunidades, empresa y/u otros (si corresponde), para aportar, a través de 

la inversión de recursos propios de la empresa, el apoyo financiero y técnico, 
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a proyectos que promuevan el desarrollo económico o social de los 

habitantes en las zonas de influencia. El Fondo se basa en los siguientes 

principios: 

 

▪ Participación comunitaria a través de una Comisión de 

Evaluación mixta. 

▪ Apoyo a proyectos de grupos del área de influencia del distrito. 

▪ Viabilidad de proyectos a largo plazo, buscando la 

sustentabilidad de las iniciativas. 

▪ Privilegiar la asociación con otras organizaciones, incluyendo 

gobiernos, empresas u ONG para maximizar las sinergias y hacer 

uso de recursos complementarios. 

 

A través del fondo se financian proyectos en los ejes de sustentabilidad 

(proyectos ambientales, reciclaje, energía, agua, etc.), infraestructura, 

conectividad, fomento productivo, empleabilidad, educación y calidad de 

vida, por lo que se financian proyectos asociados a: 

 

▪ Proyectos de impacto social que permitan contribuir al desarrollo 

y fortalecimiento de las organizaciones y la estructura social 

comunitaria; mejorar la calidad de vida y/o promover y gestionar 

acciones de construcción o reconstrucción y reparación de 

infraestructura y equipamiento de comunidades en el territorio, a 

través de proyectos focalizados, preferentemente, en propuestas 

y acciones de carácter colectivo y comunitario. 

▪ Proyectos de desarrollo productivo que permitan contribuir a la 

creación, desarrollo y/o fortalecimiento de emprendimientos 

productivos y, a través de proyectos focalizados, con impacto en 

la creación de capacidad productiva y generación de mano de 

obra local en las zonas donde tiene influencia la empresa.  

 

 

 

 

Impacto de la práctica: 

 

Se ha avanzado hacia un modelo de desarrollo donde coexisten de manera 
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más participativa y activa la empresa, las divisiones / distrito, la comunidad y 

los ejecutores, con la finalidad de formular proyectos de gran impacto, 

asociatividad y sustentabilidad, potenciando el relacionamiento y desarrollo 

de los distintos territorios del área de influencia. Dentro de los proyectos 

financiados en los últimos años con el fondo se destacan los siguientes: 

 

▪ Proyecto electrificación Toconce: Proyecto que ha beneficiado a 

noventa familias del poblado de Toconce con la instalación de kits 

domiciliarios de energía solar, y que tuvo como socios estratégicos a 

la Comunidad Indígena de Toconce, Codelco Distrito Norte, 

Geotérmica del Norte y la Municipalidad de Calama. 

▪ Turismo Comunitario Atacama la Grande: Proyecto que promueve un 

turismo sustentable, amigable con el medioambiente y respetuoso 

con el entorno patrimonial. Se desarrolló un circuito turístico para dar 

a conocer una serie de atractivos como campos de petroglifos, arte 

rupestre, desarrollo de agricultura en altura, patrimonio arqueo-

astronómico, costumbres ancestrales, comidas típicas, entre otras. 

 

 

 

Factor Innovador de la práctica: 

 

Generar un mecanismo de asignación de recursos que permite la 

consolidación de proyectos comunitarios construidos con los habitantes de 

las áreas de influencia de la empresa minera, auditables, cuyos impactos 

involucran más población y sus resultados son sustentables en el tiempo. 

 

 

 

Enfoques: 

 

Enfoque de desarrollo sostenible, enfoque participativo y enfoque territorial. 

 

 

 

Lecciones aprendidas: 

 

▪ La creación de una organización distrital y la definición de un 

trabajo comunitario, conjunto y coordinado, para un mismo 

territorio, permite hacer más eficiente los recursos humanos, 
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logísticos y económicos. 

▪ El trabajo colaborativo basado en la asociatividad solidaria de 

grupos de personas promueve proyectos colectivos de impacto 

social, así como proyectos que permiten la creación o el 

reforzamiento de emprendimientos productivos locales y/o el 

aumento del empleo local. 

 

 

 

Mecanismos de intervención por parte del sector privado: 

 

Codelco, a través del fondo, se encarga de financiar proyectos de impacto 

social y desarrollo productivo, para lo que participa en una Comisión que 

evalúa y selecciona los proyectos a ejecutarse en las diferentes regiones 

donde tiene presencia. 

 

 

Mecanismos de intervención por parte el sector público: 

 

Codelco, al ser una empresa del Estado Chileno, participa en la 

cofinanciación de los proyectos que se implementan a través del fondo; y a 

su vez, administra los recursos mediante las divisiones distritales donde la 

empresa tiene sus operaciones. 

 

 

 

Enlaces o bibliografía: 

 

https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20160623/asocfile/20160623122

331/bases_fondo_inversion_social.pdf 

http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/crespo_j/sources/crespo_j.pdf 

https://www.codelco.com/memoria2018/site/docs/20190408/20190408123941/codelc

o_reporte_sustentabilidad_2018.pdf 

 

https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20160623/asocfile/20160623122331/bases_fondo_inversion_social.pdf
https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20160623/asocfile/20160623122331/bases_fondo_inversion_social.pdf
http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/crespo_j/sources/crespo_j.pdf
https://www.codelco.com/memoria2018/site/docs/20190408/20190408123941/codelco_reporte_sustentabilidad_2018.pdf
https://www.codelco.com/memoria2018/site/docs/20190408/20190408123941/codelco_reporte_sustentabilidad_2018.pdf
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PRÁCTICA 11: MESA DE BUENOS VECINOS DE SIERRA GORDA 

 

 

Nombre de las empresas: 

 

Antofagasta Minerals, BHP Billiton, KGHM, Codelco  

 

 

 

 

Escala de minería: 

 

Gran minería 

 

 

 

Objetivos de desarrollo sostenible a los que apunta la práctica: 

 

 

 

 

 

 

Duración de la buena práctica: 

 

2006-2019 

 

 

 

 

Actores que intervienen en la práctica 

 

▪ Minera Centinela (Antofagasta Minerals) 

▪ Minera Sierra Gorda (KGHM) 

▪ Minera Gabriela Mistral (Codelco) 

▪ Minera Spence (BHP Billiton) 

▪ Alcalde y funcionarios municipales de la municipalidad de Sierra 

Gorda 

▪ Organizaciones sociales y población de Sierra Gorda. 
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Descripción de la Práctica: 

 

La Mesa de Buenos Vecinos de Sierra Gorda es una iniciativa que nació en el 

año 2006 con el objetivo de mantener informada a toda la comunidad de 

Sierra Gorda de las actividades de relacionamiento, empleo y proyectos de 

desarrollo social de las empresas mineras. Es una experiencia única en Chile 

en materia de diálogo, relacionamiento comunitario, asociatividad y 

focalización de inversión social al alero de la industria minera, representada 

por las empresas Centinela (Antofagasta Minerals), Spence (BHP Billiton), 

Sierra Gorda (KGHM) y Gabriela Mistral (Codelco). 

Su primer objetivo fue tener acercamiento con dirigentes y organizaciones 

sociales de Sierra Gorda para establecer un programa que le sirviera a la 

comunidad de apoyo en materias medioambientales, tendientes a mejorar 

la calidad de vida de los vecinos. En los primeros encuentros, se fueron 

estableciendo las aspiraciones y expectativas de cada uno de los 

integrantes, en su mayoría asociadas a la creciente preocupación de la 

comunidad frente al desarrollo industrial y su impacto en la calidad de vida 

de los habitantes del poblado. Con el pasar del tiempo, los temas de 

desarrollo comunitario se posicionaron y se fueron integrando más personas: 

vecinos que no se sentían representados por ninguna de las organizaciones 

existentes, nuevas empresas y proyectos mineros del sector, como Minera 

Esperanza, Gabriela Mistral y Minera Sierra Gorda, además del alcalde de 

Sierra Gorda y distintos funcionarios de dicho municipio. 

En la mesa, más allá de desarrollar un plan de trabajo con proyectos en 

específico, o buscar recursos para las iniciativas determinadas, sus 

integrantes, todos con derecho a voz y a voto, se reúnen mensual y 

voluntariamente para dialogar con las mineras, generando espacios de 

confianza y construyendo la base de la relación empresa-comunidad; con 

ello se busca: 

▪ Canalizar las inquietudes de la comunidad y las organizaciones 

sociales respecto de la actividad minera en una instancia formal y 

legitimada por todos los actores de la mesa. 

▪ Ordenar el trabajo de las mineras con la comunidad para evitar 

duplicidad de esfuerzos y maximizar la inversión social. 
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▪ Instalar el diálogo como un mecanismo de generación de 

confianzas, que sirva de base para el relacionamiento 

comunitario. 

▪ Hacer más efectiva la inversión comunitaria al involucrar a las 

organizaciones locales y generar mayor colaboración entre los 

distintos aportantes (mineras de la zona). 

▪ Promover y diseñar proyectos comunitarios asociativos y 

validados por las empresas y la comunidad, para responder de 

manera efectiva en la solución de problemáticas y oportunidades 

de desarrollo que se viven en la localidad. 

 

 

 

 

Impacto de la práctica: 

 

▪ A través del trabajo realizado con los actores de la Mesa de Buenos 

Vecinos, las mineras han logrado reconocer el valor de generar un 

dialogo constante con la comunidad, con el que se genere 

confianza y asociatividad para consolidar proyectos de desarrollo 

comunitario, siendo un interlocutor relevante y necesario para la 

correcta ejecución del presupuesto destinado a las inversiones 

sociales.  

 

▪ La municipalidad de Sierra Gorda ha concentrado una inversión 

minera durante los últimos 12 años que se estima en más de US$9.000 

millones, y se proyecta una inversión de otros US$8.000 millones para 

el 2028. 

 

 

 

Factor Innovador de la práctica: 

 

Lograr la coordinación voluntaria entre las empresas mineras de Sierra Gorda 

para canalizar las inversiones sociales y promover proyectos de desarrollo 

comunitario en beneficio de la población, a través de una mesa tripartita en 

la que participa el municipio, las cuatro empresas de la región y la 

comunidad. 
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Enfoques: 

 

Enfoque de transformación de conflictos, enfoque de participación  

 

 

 

Lecciones aprendidas: 

 

▪ El diálogo sirve como mecanismo de generación de confianza 

para involucrar en el proceso a las organizaciones comunitarias y 

promover proyectos asociativos y validados por las empresas y la 

comunidad. 

▪ La Mesa de Buenos Vecinos ha permitido flujos de información 

mejor organizados hacia y desde la comunidad, y el desarrollo de 

proyectos colaborativos de alto impacto para la población de 

Sierra Gorda. 

 

 

 

Mecanismos de intervención por parte del sector privado: 

 

Las empresas mineras de la región de Sierra Gorda, las cuales cofinancian las 

iniciativas de inversión social, participan en los espacios de dialogo para 

promover y diseñar proyectos comunitarios que generen posibilidades de 

desarrollo para la comuna y sus habitantes. 

 

 

Mecanismos de intervención por parte el sector público: 

 

La participación del Gobierno Regional está relacionada con un flujo de 

información y con aportes a la discusión desde los intereses regionales, 

mientras que el Gobierno Local, orienta las iniciativas de la mesa para que se 

alineen con las necesidades de la población, a través de una hoja de ruta 

con acciones, compromisos y metas de corto, mediano y largo plazo. 
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Enlaces o bibliografía: 

 

https://consejominero.cl/plataforma-social/mesa-de-buenos-vecinos-sierra-

gorda-cuando-el-dialogo-con-la-comunidad-construye-confianza-y-el-

desarrollo-social-va-mas-alla-de-una-marca-corporativa/ 

http://www.agenciasustentabilidad.cl/resources/uploads/documentos/archi

vos/598/mapa_de_actores_1.pdf 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Sector-

extractivo-y-sociedad-civil-Cuando-el-trabajo-de-comunidades-gobiernos-e-

industrias-es-sin%C3%B3nimo-de-desarrollo.pdf 

 

PRÁCTICA 13: CREO ANTOFAGASTA 

 

 

Nombre de las empresas: 

 

BHP Billiton 

 

 

 

 

Escala de minería: 

 

Gran minería 

 

 

 

 

Objetivos de desarrollo sostenible a los que apunta la práctica: 

 

 

 

 

 

 

Duración de la buena práctica: 

 

https://consejominero.cl/plataforma-social/mesa-de-buenos-vecinos-sierra-gorda-cuando-el-dialogo-con-la-comunidad-construye-confianza-y-el-desarrollo-social-va-mas-alla-de-una-marca-corporativa/
https://consejominero.cl/plataforma-social/mesa-de-buenos-vecinos-sierra-gorda-cuando-el-dialogo-con-la-comunidad-construye-confianza-y-el-desarrollo-social-va-mas-alla-de-una-marca-corporativa/
https://consejominero.cl/plataforma-social/mesa-de-buenos-vecinos-sierra-gorda-cuando-el-dialogo-con-la-comunidad-construye-confianza-y-el-desarrollo-social-va-mas-alla-de-una-marca-corporativa/
http://www.agenciasustentabilidad.cl/resources/uploads/documentos/archivos/598/mapa_de_actores_1.pdf
http://www.agenciasustentabilidad.cl/resources/uploads/documentos/archivos/598/mapa_de_actores_1.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Sector-extractivo-y-sociedad-civil-Cuando-el-trabajo-de-comunidades-gobiernos-e-industrias-es-sin%C3%B3nimo-de-desarrollo.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Sector-extractivo-y-sociedad-civil-Cuando-el-trabajo-de-comunidades-gobiernos-e-industrias-es-sin%C3%B3nimo-de-desarrollo.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Sector-extractivo-y-sociedad-civil-Cuando-el-trabajo-de-comunidades-gobiernos-e-industrias-es-sin%C3%B3nimo-de-desarrollo.pdf
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2012- 2035 

 

 

 

 

Actores que intervienen en la práctica 

 

▪ BHP Billiton 

▪ Anglo American  

▪ Antofagasta Minerals  

▪ Fundación Chile  

▪ Ferrocarril de Antofagasta  

▪ Municipalidad de Antofagasta 

▪ Intendencia de Antofagasta 

▪ Comunidad 

▪ OCDE 

 

 

 

 

 

Descripción de la Práctica: 

 

Creo Antofagasta es una iniciativa que surge a partir de una alianza público – 

privada apoyada por BHP Billiton desde sus inicios. Se trata de un plan para 

enfrentar los desafíos del crecimiento de Antofagasta mejorando la calidad de 

vida de sus habitantes, el cual se articula en torno a un Plan Maestro que 

propone el crecimiento urbano sostenible de Antofagasta al año 2035. 

Creo Antofagasta tiene un innovador modelo de gobernanza que integra 

gobierno central, municipio y ciudadanía, con empresas e instituciones locales 

representados en un Comité. Éste, compuesto por más de 60 organizaciones, es 

presidido por el Intendente y la alcaldesa, y su misión es acompañar el avance 

de las iniciativas comprometidas por Creo Antofagasta. La gestión de los 

proyectos es coordinada por una secretaria ejecutiva de nivel internacional. 

Minera Escondida-BHP Billiton apoyó la puesta en marcha de Creo Antofagasta 

desde el inicio financiado su Secretaría Ejecutiva y algunos de sus proyectos. 

Luego se fueron sumando los grupos mineros Anglo American y Antofagasta 

Minerals, además de varias otras empresas e instituciones con interés en la 

Región. 
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▪ Comité público privado: Bajo la concepción de una gobernanza 

innovadora que incluye los ejes públicos, privado y ciudadano, surge 

el Comité Público Privado (CPP) como una organización que 

acompaña el Plan e incorpora a todos los actores generadores de 

cambio. El CPP, compuesto por más de 60 organizaciones, tiene por 

misión acompañar el avance de las iniciativas comprometidas por 

Creo Antofagasta, funcionando como un conducto canalizador de 

los diversos puntos de vista y como facilitadores de herramientas 

necesarias para la implementación y ejecución del Plan Maestro. 

▪ Comité ejecutivo: Presidido por el intendente de la Región y la 

alcaldesa de la ciudad, el Comité Ejecutivo es la base de la 

gobernanza del Plan CREO. En esta mesa, en que participan además 

representantes del mundo privado, ciudadano, universidades y otros, 

se operan y resuelven las acciones e iniciativas vinculadas al Plan 

Creo Antofagasta. 

▪ Concejo Ciudadano: En sus inicios Consejo Ciudadano era un 

espacio solo para representantes de organizaciones sociales 

funcionales, pero desde el año 2015 amplió su horizonte y se 

transformó en un espacio abierto donde la comunidad es parte del 

proceso de levantamiento de información y de consulta, sobre la 

construcción de estrategias y proyectos que se impulsan desde CREO 

Antofagasta. 

▪ Otras Instancias de apoyo: Existe una instancia llamada Secretaría 

Ejecutiva (SE), que es un órgano de carácter operativo, que tiene por 

objetivo principal elaborar una hoja de ruta para el óptimo 

cumplimiento del Plan, creando una visión inclusiva en su 

implementación para asegurar la temprana ejecución de los 

proyectos que se estén trabajando. Apoyando el proceso de 

ejecución del Plan Maestro, existe un Panel de Expertos (PE), 

compuesto por un grupo de profesionales con una destacada 

trayectoria nacional e internacional, cuya función consiste en asistir a 

la SE en la implementación de los proyectos. 
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Impacto de la práctica: 

 

Durante 2015 CREO Antofagasta socializó con la comunidad las 330 propuestas 

asociadas al plan maestro a través de 5 foros ciudadanos. Con base a las 

opiniones recogidas, se priorizaron los 35 proyectos a ejecutar en el periodo 2015- 

2021 con una inversión público-privada de US$160 millones. Entre estos proyectos, 

destacan: 

 

▪ Construcción de los primeros espacios públicos del programa 

“Antofagasta Limpia y Conectada”. 

▪ Diseño de un innovador sistema de reutilización de aguas servidas para 

riego de áreas verdes. 

▪ Tercera versión del concurso “AntofaEmprende”. 

▪ El inicio del programa Antofagasta en Bicicleta con la inauguración de la 

primera CicloRecreoVía de la ciudad y el inicio de la construcción de 

más de 30 km de ciclo vías. 

 

 

Factor Innovador de la práctica: 

 

 Esta iniciativa es innovadora en el sentido en que nace a raíz de un diagnóstico 

realizado por una institución internacional como la OCDE, se valida a través de 

participación ciudadana y mezcla en la toma de decisiones a actores de la 

sociedad civil, el sector público y privado, siendo estos últimos los que realizan el 

más importante aporte monetario para financiar las actividades. 

 

CREO Antofagasta es una innovadora herramienta de poder que las empresas 

mineras del sector financian y promueven en el marco de sus políticas de RSE 

con la colaboración del sector público y la comunidad.  

 

 

 

 

Enfoques: 

 

Enfoque de participación 
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Lecciones aprendidas: 

 

▪ La confianza generada hacia el plan tuvo que ver  

ver con la declaración inicial de intereses de los actores involucrados 

en la iniciativa: una visión a largo plazo no concebida como 

mitigación de impactos sino como una iniciativa de agenda pública 

para el desarrollo sostenible de la ciudad.  

 

▪ La capacidad de la visión del plan y el portafolio de proyectos para 

mantenerse en el tiempo garantiza a los Stakeholders que los aportes 

económicos van a continuar y que seguirán sumando nuevos. De 

hecho, para proteger los intereses colectivos declarados para este 

proyecto se acordó no realizar aportes económicos a proyectos que 

están fuera de la cartera de proyectos del plan. 

 

▪ La confección del portafolio de proyectos se ha realizado de manera 

colaborativa, donde siempre está presente el intendente regional o la 

alcaldesa o en su defecto, sus representantes, lo que otorga una 

garantía de convergencia del portafolio con los planes de gobierno. 

 

Otro aspecto importante relacionado con la legitimidad de la 

iniciativa es la importancia que se dio, desde un inicio, a la 

participación e involucramiento de la ciudadanía en todos los 

procesos de construcción del plan. Los primeros pasos asociados al 

levantamiento del diagnóstico contemplaron instancias locales de 

convocatoria abierta para socializar la iniciativa y relevar los 

principales temas que afectaban el territorio comunal.  

 

▪ Ya que en la dependencia financiera del CREO todavía descansan 

los aportes de minera escondida BHP, se reconoce un esfuerzo por 

comunicar de forma transparente cada decisión Y localización de 

recursos. Este factor es clave para mantener los niveles de 

credibilidad y legitimidad logrados por el CREO Antofagasta en la 

nueva etapa partir de 2019, donde se propone una institucionalidad 

independiente para el seguimiento y monitoreo de la implementación 
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del plan. 

 

▪ Otro aspecto clave en CREO Antofagasta de la distribución clara de 

responsabilidades y compromisos, particularmente en lo que refiere al 

financiamiento de las iniciativas y gastos asociados a ella. En la 

medida que los acuerdos se vayan consolidando y los proyectos de 

comiencen a ejecutar bajo un horizonte de largo plazo, es 

fundamental contar con un financiamiento claro para la 

sostenibilidad de las iniciativas y proyectos. Aparte si bien los aportes y 

compromisos varían según la naturaleza del proyecto, contar con un 

mecanismo que garantice el financiamiento genera mayor 

certidumbre para que se sigan entregando y agregando nuevos 

aportes. 

 

La figura de convenios de programación, que son acuerdos de 

colaboración formal entre entes públicos y privados, es una ventaja 

para el plan,  ya que garantiza su viabilidad en el tiempo en 

mantener un liderazgo público detrás de cada proyecto. Otra de sus 

ventajas es que los convenios requieren que los proyectos tengan 

factibilidad y cuenten con aprobación por su rentabilidad social, por 

todas estas razones, la cartera de proyectos de creo Antofagasta sea 

formateado a través de este tipo de convenios y está entrando En 

este marco. No obstante, una vez generada la cartera de proyectos 

priorizados, para la tapa desarrollo del plan se recomienda fortalecer 

la figura de los convenios de programación, instrumentos clave para 

garantizar el financiamiento a mediano plazo de proyectos 

complejos. 

 

 

 

Mecanismos de intervención por parte del sector privado: 

 

El compromiso de Minera Escondida (BHP Billiton), consiste en prestar toda la 

ayuda necesaria al plan, de manera de asegurar su financiamiento y todos los 

estudios que esta realice. Estos estudios son la visión Macro Territorial por parte de 

la OCDE, iniciativas motrices para el desarrollo, donde el Plan Maestro y el 

portafolio de iniciativas estratégicas son los principales y la estrategia de 
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participación, comunicación y eventos urbanos.  

Sobre el compromiso del Ferrocarril de Antofagasta, este es el de facilitar el 

espacio físico para las operaciones del Plan CREO Antofagasta por el periodo 

estipulado en el programa.  

 

 

Mecanismos de intervención por parte el sector público: 

 

El Gobierno Regional estableció un compromiso de prestar ayuda necesaria al 

plan CREO de siete maneras. Estas son asegurar una continua y fluida 

colaboración con el nivel central; apoyando y respaldando la iniciativa a través 

del equipo profesional de la intendencia y las distintas Secretarías Regionales 

Ministeriales (SEREMIS) para el óptimo desarrollo del plan de manera exitosa; 

promover la integración del Plan en distintos ámbitos de influencia decisional 

como en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y el Concejo Regional de 

Chile; facilitar atracción de socios estratégicos al Plan; asistir y procurar un 

profesional técnico que sea coordinador y canal de información de manera 

táctica con las distintas SEREMIS e instancias de Gobierno Regional.  

 

Por otro lado, está la Municipalidad de Antofagasta. Su compromiso con el Plan 

CREO Antofagasta también se resume en siete puntos específicos que son, 

asegurar la continua y fluida colaboración con los departamentos relevantes de 

la Municipalidad, apoyar y respaldar a través del equipo profesional de la 

Municipalidad para el correcto, eficiente y oportuno desarrollo del Plan, 

promover la integración del Plan en sus distintos ámbitos de influencia decisional, 

como el PRC, planes seccionales, Pladeco, entre otros, respaldar y facilitar la 

atracción de socios estratégicos y procurar un profesional técnico que actúe 

como coordinador y canal de información a nivel táctico con los distintos 

departamentos municipales. 

 

 

 

Enlaces o bibliografía: 

 

https://play.google.com/store/books/details?id=xa6uDwAAQBAJ&rdid=book-

xa6uDwAAQBAJ&rdot=1&source=gbs_vpt_read&pcampaignid=books_booksear

ch_viewport 

https://play.google.com/store/books/details?id=xa6uDwAAQBAJ&rdid=book-xa6uDwAAQBAJ&rdot=1&source=gbs_vpt_read&pcampaignid=books_booksearch_viewport
https://play.google.com/store/books/details?id=xa6uDwAAQBAJ&rdid=book-xa6uDwAAQBAJ&rdot=1&source=gbs_vpt_read&pcampaignid=books_booksearch_viewport
https://play.google.com/store/books/details?id=xa6uDwAAQBAJ&rdid=book-xa6uDwAAQBAJ&rdot=1&source=gbs_vpt_read&pcampaignid=books_booksearch_viewport
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http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/152663/gobernanza-urbana-

responsabilidad-social.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

PRÁCTICA 14: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES: GESTIÓN 

DEL DESARROLLO COMUNITARIO - LABORATORIO DE ORGANIZACIÓN 

SOCIO-EMPRESARIAL (LEOS) Y ALIANZAS PARA LA PAZ 

 

 

Nombre de la empresa: 

 

Grupo Prodeco  

 

 

 

 

Escala de minería: 

 

Gran minería 

 

 

 

 

Objetivos de desarrollo sostenible a los que apunta la práctica: 

 

 

 

 

 

 

Duración de la buena práctica: 

 

2018-Actualidad  

  

 

Actores que intervienen en la práctica 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/152663/gobernanza-urbana-responsabilidad-social.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/152663/gobernanza-urbana-responsabilidad-social.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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▪ Red Unidos, Fundación Ideas para la Paz 

▪ Población municipios de corregimientos de la Victoria de San Isidro (La 

Jagua de Ibirico) y Estados Unidos (Becerril) 

▪ Delegación de la Unión Europea 

▪ Departamento para la Prosperidad Social – DPS 

▪ Redprodepaz 

▪ Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA- 

▪ Agencia de Renovación del Territorio – ART- 

 

 

 

 

 

Descripción de la Práctica: 

 

El Grupo Prodeco, a partir de las operaciones mineras establecidas en la Mina 

Calenturitas, ubicada en un área de 6.677 ha, localizada en los municipios de 

Becerril, El Paso y La Jagua de Ibirico en el Departamento del Cesar, al norte de 

Colombia en la Serranía de Perijá, ha establecido una estrategia para el 

desarrollo comunitario considerando el impacto asociado al establecimiento de 

la minería.  

 

Este territorio, que previo a las actividades mineras tenía actividades 

predominantemente agropecuarias como la ganadería, la producción de café, 

aguacate, algodón y arroz inició un cambio desde el año de 1980 en su 

estructura económica y sociocultural a raíz de la explotación mecanizada e 

industrial de carbón, principalmente por la Empresa Carbones del Caribe.  

 

Posteriormente, tras la entrada en operación de la mina Calenturitas, la empresa 

minera Prodeco, a través de su estrategia de desarrollo comunitario determinó 

como objetivos principales: reducir la pobreza en las comunidades vecinas del 

proyecto minero y contribuir a la consolidación de la paz territorial, utilizando 

como vehículo para lograrlo el Programa de Alianzas para la Paz y el Laboratorio 

de Organización Socioempresarial – LEOS-, creado en Colaboración con el 

Programa de Desarrollo y Paz del Cesar. 
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Mediante el Programa de Alianzas para la Paz, Iniciativa desarrolla desde el año 

2016 en acuerdo con el Programa de Desarrollo y Paz del Cesar, se promueve el 

desarrollo de proyectos que faciliten la búsqueda, el establecimiento y la 

sostenibilidad de la paz en las comunidades de la región víctimas de violencia, 

conflicto, pobreza, exclusión y marginalidad. Mediante esta iniciativa se han 

desarrollado: actividades de relacionamiento entre las comunidades (alcaldías y 

líderes comunitarios), Prodeco y Prosperidad Social; Articulación de la  oferta 

pública del municipio de Becerril con las estrategias de intervención social de la 

Compañía; Desarrollo del proyecto de compensación forestal en el Cesar, la 

articulación de la oferta pública del corregimiento con las estrategias de 

intervención social de la Empresa Minera y el diseño de proyectos para ser 

presentados al programa de obras por impuestos.  

 

El Programa de Alianzas para la Paz, para el año 2018 impulsó una alianza con 

actores públicos y privados de la región para contribuir al desarrollo sostenible 

del corregimiento de Estados Unidos  (municipio de Becerril), para la reducción 

de la pobreza y la consolidación de la paz. Esta alianza ha tenido como 

resultados parciales el fortalecimiento de las relaciones entre las comunidades 

locales (alcaldías y líderes comunitarios) con Prodeco y Prosperidad Social, la 

definición del Plan de Intervención social del corregimiento de Estados Unidos, 

elaborado conjuntamente con el Programa de Naciones Unidades para el 

Desarrollo - PNUD, el Desarrollo del Proyecto de Compensación Forestal en el 

Departamento del Cesar. 

 

El Laboratorio genera incidencia en las comunidades de la Victoria de San Isidro, 

en la Jagua de Ibirico y en Estados Unidos, en el municipio de Becerril, cuyo 

objetivo es el de desarrollar habilidades organizativas y empresariales locales, y 

promover el desarrollo a través de una perspectiva vivencial y comunitaria, 

fomentando el dialogo como principio de creación y fortalecimiento de 

unidades productivas o empresas sociales de manera participativa.  

 

El Laboratorio mediante el fortalecimiento de las organizaciones locales y la 

promoción de empresas asociativas que impulsen el desarrollo integral y 

sostenible de la región, ha logrado a la fecha la recuperación de la historia de la 

comunidad, mediante diálogos participativos que permitan entender “quienes 
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son y de dónde vienen”, en respuesta a un proceso de sanación colectiva de la 

comunidad de la Victoria de San Isidro, debido a la presencia de actores 

armados y las situaciones de violencia que se presentaron en el territorio, con el 

fin de repensar el territorio con premisas asociadas a la consolidación de la paz.  

 

El fortalecimiento a las capacidades locales ha tenido como foco la 

consolidación de empresas comunitarias, el apoyo técnico para planes 

estratégicos locales, asesorías comunitarias mediante modelos de innovación 

para la generación de perfiles de proyectos, la asistencia para realizar 

diagnósticos socioeconómicos y organizativos locales, así como estrategias de 

formación de forma conjunta con el Servicio Nacional de Aprendizaje. A 

continuación, se describen algunos ejemplos de fortalecimiento de las 

capacidades locales:  

 

▪ Consolidación de dos organizaciones sociales o empresas 

comunitarias, que buscan la cohesión del tejido social: El Renacer La 

Victoria en el núcleo urbano y en la zona rural la Unión del Campo 

que integra las nueve veredas (Altos de las Flores, Villa Clara, Las 

Mercedes, Zumbador Alto-Bajo, Nueva Granada, Las Delicias y 

Argentina Norte y Sur). 

▪ Fortalecimiento organizativo, empresarial y económico de la 

comunidad, lo cual se hará principalmente a través del 

fortalecimiento de La Unión del Campo y El Renacer de La Victoria y 

de otras organizaciones del corregimiento. 

▪ Acompañamiento psicosocial comunitario y recuperación de la 

memoria histórica del conflicto armado en el corregimiento de la 

Victoria. Teniendo en cuenta su pasado permeado por la violencia 

sociopolítica y el conflicto armado, es preciso brindar 

acompañamiento a los miembros de la comunidad para que 

puedan afrontar sus dolores y temores como punto de partida para 

la reconciliación y construcción de nuevas realidades más positivas. 

▪ Por otro lado, mediante acciones de apoyo técnico, se ha logrado el 

desarrollo y aprobación del Plan de Desarrollo Estratégico del 

Corregimiento de La Victoria de San Isidro 2017-2040, en cuya parte 

general se encuentra la cohesión social, a través de una red de 
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comunidades campesinas sostenible con economías colaborativas 

para la conservación y uso sostenible de los ecosistemas de montaña 

y de la sabana.  

▪ Entre las acciones contempladas en el Laboratorio Empresarial se 

encuentra la implementación de asesorías comunitarias en modelos 

de innovación y en la co-creación de perfiles de proyectos, que a la 

fecha han sido 32 proyectos estructurados y la priorización de 13 

perfiles a partir del apoyo de C-Emprende.  

▪ En Estados Unidos de Becerril, se realizó un diagnóstico sobre aspectos 

socioeconómicos y organizativos de la comunidad, con el propósito 

de tener conocimiento general de las problemáticas que afectan a 

la comunidad, así como identificar sus fortalezas y potencialidades 

para orientar procesos de formación.  

 

Se definió e inició la estrategia de formación en la comunidad de Estados Unidos 

y sus veredas, con el acompañamiento del SENA y la Agencia de Renovación 

del Territorio, la Federación Nacional de Cafeteros, Portafolio Verde, la 

Asociación Comunitaria Unión del Campo, la Asociación Comunitaria Renacer 

de la Victoria, la Fundación Estudio Mapping y la Fundación Panamericana para 

el Desarrollo – FUPAD. El fortalecimiento de capacidades tuvo como fin la 

participación social,  la incidencia en política y cohesión social, y la generación 

de capacidades para promover iniciativas empresariales que permitan el 

desarrollo local con enfoque territorial.  

 

 

 

 

Impacto de la práctica: 

 

▪ Hasta el momento, se han definido 32 proyectos en el marco del 

Laboratorio, dos asociaciones o empresas comunitarias creadas. 

 

▪ A la fecha, mediante el Laboratorio se han consolidado dos 

asociaciones,  El Renacer de La Victoria, que es responsable del 

desarrollo de proyectos comunitarios urbanos, y La Unión del Campo, 

que es responsable del desarrollo de proyectos de agroindustriales, 

ambas asociaciones ubicadas en la Victoria de San Isidro. 
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▪ Es de resaltar que las asociaciones generadas han promovido la firma de 

un “Acuerdo de Confianza” con la Empresa Prodeco, con el fin es el de 

consolidar el compromiso conjunto de continuar apoyando a los 

pequeños empresarios y mejorar la convivencia y la paz en sus 

comunidades.  

 

▪ La Definición del Plan de Intervención social del Corregimiento de 

Estados Unidos, elaborado conjuntamente con el Programa de Naciones 

Unidades para el Desarrollo  - PNUD Por ultimo, como resultados 

representativos hasta el momento, se identifica “El Plan de Desarrollo 

Local del corregimiento de Estados Unidos al 2040”, con un capítulo que 

presenta la ruta de gestión e incidencia para la implementación de 

dicho Plan, el listado de proyectos productivos y empresariales 

estructurados y priorizados para su financiación.  

 

 

 

Factor Innovador de la práctica: 

 

Concebido LEOS como un sistema de procesos, estrategias, técnicas, medios e 

instrumentos pedagógicos orientado al mejoramiento de los niveles de 

conciencia organizacional, social y empresarial, a partir de aprender a hacer, 

ser y a aprender, desde una perspectiva vivencial comunitaria, colectiva y en un 

entorno de interacción para la construcción de empresas sociales 

 

 

 

 

Enfoques: 

 

▪ Enfoque de genero 

▪ Enfoque territorial 

▪ Enfoque étnico 

▪ Enfoque participativo 

▪ Enfoque de derechos humanos  

▪ Enfoque de transformación del conflicto.   
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Lecciones aprendidas: 

 

▪ Desde una perspectiva externa, la empresa minera ha promovido la 

consolidación de relaciones de confianza con los actores locales, 

propendiendo por su fortalecimiento de capacidades, procurando 

entender la idiosincrasia y las lógicas de pensamiento local determinadas 

por factores asociados al conflicto armado, el despojo de tierras y el 

cambio de la actividad productiva predominante hasta la aparición de 

la explotación minera.  

 

▪ Por ahora, las lecciones aprendidas que se pueden derivar de la buena 

práctica son limitadas, puesto que a la fecha su modelo de intervención 

social y económica ha generado resultados parciales, dando como 

resultado la consolidación de capacidades locales para 

emprendimientos asociativos, la definición de Planes Estratégicos locales.  

 

 

 

Mecanismos de intervención por parte del sector privado: 

 

La propia metodología LEOS se considera un mecanismo de intervención que, 

sumado con los acuerdos establecidos de manera participativa y las alianzas 

público y privadas promovidas para la generación de planes y acciones de 

intervención, basado en las capacidades locales, han propendido por la 

generación de una estrategia de intervención multiactor.  

 

 

 

Enlaces o bibliografía: 

 

http://www.grupoprodeco.com.co/files/4415/6873/9562/Informe_de_Sostenibilid

ad.pdf 

http://bdigital.unal.edu.co/46477/1/42970356.2015.pdf  

http://bdigital.unal.edu.co/71182/1/42970356.2018.pdf 

 

http://www.grupoprodeco.com.co/files/4415/6873/9562/Informe_de_Sostenibilidad.pdf
http://www.grupoprodeco.com.co/files/4415/6873/9562/Informe_de_Sostenibilidad.pdf
http://bdigital.unal.edu.co/46477/1/42970356.2015.pdf
http://bdigital.unal.edu.co/71182/1/42970356.2018.pdf
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PRÁCTICA 14: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN PANELERA EN EL 

MARCO DEL ESQUEMA DE PLAN DE RESTITUCIÓN DE LOS  

MEDIOS DE VIDA 

 

 

Nombre de la empresa: 

 

Anglo Gold Ashanti 

 

 

 

 

Escala de minería: 

 

Gran minería 

 

 

 

 

Objetivos de desarrollo sostenible a los que apunta la práctica: 

 

 

 

 

 

 

Duración de la buena práctica: 

 

2018-Actualidad  

 

 

 

 

Actores que intervienen en la práctica 

 

▪ Unidades Agrícolas Familiares del área de influencia del proyecto 

minero en el municipio de San Roque. 

▪ Empresa Anglo Gold Ashanti  

 

 

 

 

Descripción de la Práctica: 
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El proyecto minero Gramalote está localizado en el municipio de San Roque, 

en el departamento de Antioquia, sobre el costado oriental de la cordillera 

Central, en un área de concesión minera con extensión de 9,413 ha, 

resultantes de la integración de 11 títulos que fueron conformados en una 

sola unidad bajo el Contrato de Concesión Minera.  

 

Las actividades de exploración del proyecto Gramalote fueron iniciadas en 

1995 por Metálica Resources Inc. y luego continuadas en el período 1996-

2000 por las firmas Gridirion Exploration, Placer Dome Exploration Inc. y 

Peñoles de México. En el año 2003, AngloGold Ashanti inició un programa de 

exploración minera que le permitió hacer una estimación preliminar de 

recursos.   A partir del año 2010 la actividad exploratoria fue asumida por 

Gramalote Colombia Limited, con licencia ambiental obtenida y una 

estimación de inicio de operación en el año 2021. 

 

Esta empresa, con políticas de responsabilidad social empresarial y el 

desarrollo de estándares para su cumplimiento, posibilitaría el desarrollo de 

una actividad minera social y ambientalmente responsable, en un área 

tradicionalmente agropecuaria, son sistemas productivos de caña, café, 

ganadería de doble propósito principalmente y con minería artesanal. 

 

De las 3.617 personas que habitan el área de influencia directa del proyecto, 

el 78 % corresponde a población en edad de trabajar, de los cuales el 48 % 

corresponde a población activa conformada en su mayoría por hombres 

siendo éstos los que jalonan la actividad económica de la zona. El 37 % se 

encuentra trabajando y es conformado en su mayoría por hombres. El 22 % 

está estudiando y el 22 % realiza oficios del hogar (esta última es 

característica del género femenino). Gran parte de las personas que se 

encuentran trabajando, lo hacen en actividades relacionadas con el 

jornaleo y oficios varios, seguido de aquellas que trabajan con el cultivo de la 

caña y la minería. La tasa de desempleo de la AID es del 4,1 %. Por último, el 

46 % gana menos de un SMLV, lo que evidencia las precarias condiciones 

laborales. 
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Considerando que el cultivo de la caña y la producción de panela es la 

actividad económica más importante en todo el Municipio de San Roque y 

en buena parte de la región, sumado a que el proyecto minero impactará 

cuatro veredas con desarrollo panelero: El Diluvio, El Iris, La María y Manizales, 

en dónde viven unas 307 familias, 1.200 personas aproximadamente que 

derivan el sustento de esta actividad, la empresa ha realizado una serie de 

estudios de caracterización socioeconómica sobre los productores de caña 

de las veredas mencionadas, quienes llevan más de setenta años realizando 

esta actividad en la zona, lo que permite identificar una tradición y arraigo 

de dicha actividad en la comunidad local.  

 

Las prácticas de producción de caña, tanto para el cultivo como para la 

trasformación de la caña en trapiches son artesanales, sin intervención de 

procesos industrializados ni prácticas de comercialización de productos 

adicionales derivados de la caña, lo que puede generar poca 

competitividad frente a otras zonas del país, y muchas familias de la zona 

solo logran producir caña como producto de pan coger, o en su mayoría, 

para la búsqueda de un sustento diario.  

 

Por lo anterior, a partir de los estudios y el entendimiento que los medios de 

vida locales se basan en un sistema de producción da panela de caña 

artesanal, Anglo Gold ha enfocado esfuerzos en generar acciones que 

permitan el fortalecimiento del sistema productivo local.   

 

Estas acciones se han enfocado principalmente en fortalecer las 

capacidades de los productores con el fin que comprendieran que el 

negocio requiere no solo el manejo del trapiche, sino también de un sistema 

integrado de producción que va desde el cultivo hasta la comercialización 

de la panela y, para el año 2016 ha realizado una inversión por valor 

estimado de 442 millones de pesos. 

 

El fortalecimiento de la productividad de caña de azúcar, responde al Plan 

Conceptual de Reasentamiento definido por Anglo Gold debido a que se 

deberá reubicar 173 hogares presentes en el área de influencia, y que de 
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acuerdo con lo definido en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por 

la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, tiene dos procesos, el primero 

enfocado en diseñar e implementar un modelo de coexistencia entre la 

minería a gran escala y la minería artesanal, y el segundo se enfoca en la 

promoción de vocaciones agrícolas, a través del diseño e implementación 

del Plan de Restitución de Medios de Vida y Planes de Vida Familiar, 

orientado a generar condiciones tecnológicas, económicas, sociales y 

ambientales para garantizar la sostenibilidad del reasentamiento. 

 

 

 

Impacto de la práctica: 

 

Como resultado parcial de las acciones de fortalecimiento de capacidades 

locales en la cadena de valor de la caña de azúcar, se ha logrado 

fortalecer los actores dedicados su producción en el área de influencia, 

consolidando sus sistemas de producción, permitiendo de esta manera 

generar y comercializar derivados de la caña de azúcar y posicionando los 

productos en el medio nacional, permitiendo de esta manera mejorar los 

ingresos de la comunidad.  

 

 

 

 

Factor Innovador de la práctica: 

 

Considerando lo estipulado en el Estudio de Impacto Ambiental, es un factor 

relevante e innovador la generación de un Plan de Restitución de Medios de 

Vida y Planes de Vida Familiar, que, incluso antes de la reubicación de los 

hogares con presencia en el área de influencia, ya están siendo intervenidos 

con el fin de fortalecer sus capacidades orientado hacia el mejoramiento de 

sus ingresos económicos.  

 

 

 

Enfoques: 

 

▪ Enfoque territorial 

 

 Lecciones aprendidas: 
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Se reconoce el valor de generar acciones que, además del fortalecimiento 

de las capacidades locales, orientadas hacia medios de vida sustentables, 

considerando la identidad y cultura de la comunidad, y que promueven la 

consolidación de cadenas de valor rural, aún no se propende por consolidar 

o crear cadenas de valor que puedan ser suministro dentro de la cadena de 

abastecimiento de la minería mediante productos con alto valor agregado 

y, como es el caso del etanol. 

 

 

 

Mecanismos de intervención por parte del sector privado: 

 

No se identifican mecanismos de trabajo articulado entre la empresa y el 

gobierno local.  

 

 

 

Enlaces o bibliografía: 

 

https://www.anglogoldashanticolombia.com/informe-de-sostenibilidad-

colombia-2016/795/ 

 

https://www.anglogoldashanticolombia.com/wp-

content/uploads/2019/08/Resumen-Ejecutivo-EIA-GRAMALOTE.pdf 

  

http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/3572/Artic

ulo_cientifico_Noviembre_25_del_2016%20-

%20copia.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

 

https://www.anglogoldashanticolombia.com/informe-de-sostenibilidad-colombia-2016/795/
https://www.anglogoldashanticolombia.com/informe-de-sostenibilidad-colombia-2016/795/
https://www.anglogoldashanticolombia.com/wp-content/uploads/2019/08/Resumen-Ejecutivo-EIA-GRAMALOTE.pdf
https://www.anglogoldashanticolombia.com/wp-content/uploads/2019/08/Resumen-Ejecutivo-EIA-GRAMALOTE.pdf
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/3572/Articulo_cientifico_Noviembre_25_del_2016%20-%20copia.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/3572/Articulo_cientifico_Noviembre_25_del_2016%20-%20copia.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/3572/Articulo_cientifico_Noviembre_25_del_2016%20-%20copia.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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PRÁCTICA 15: REFORESTACION EN EL CORDON  

CAUCHERO-CACAOTERO 

 

 

Nombre de la empresa: 

 

MINEROS S.A.  

 

 

 

 

Escala de minería: 

 

Gran minería 

 

 

 

 

Objetivos de desarrollo sostenible a los que apunta la práctica: 

 

 

 

 

 

 

Duración de la buena práctica: 

 

2004- Actualidad  

 

 

 

 

Actores que intervienen en la práctica 

 

▪ Unidades Agrícolas Familiares de Caucasia, Tarazá, Cáceres, El Bagre, 

Nechí y Zaragoza (Antioquia) 

▪ Empresa Mineros S.A.  

▪ Fundación Mineros  

 

 

 

 

Descripción de la Práctica: 
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El Grupo Mineros S.A, implementa desde el 2004 en la Subregión del Bajo 

Cauca Antioqueño, un programa denominado «Cordón Cauchero 

Cacaotero», tras acoger la iniciativa dada por el Gobierno Nacional y 

Departamental. Se localiza en el Bajo Cauca Antioqueño, el Sur de Bolívar, el 

Sur de Córdoba, y en las zonas de Urabá y Nordeste de Antioquia. Desde 

entonces, la Empresa ha mantenido esta iniciativa como una alternativa 

productiva que contribuye al desarrollo económico de la región. 

 

Esta iniciativa busca propiciar en la región de Bajo Cauca alternativas 

productivas que contribuyan a la sostenibilidad territorial. Se han conformado 

alianzas para construir una planta procesadora de látex en la subregión, con 

una capacidad de producción de 220.000 litros.  

 

En las plantaciones son llevados a cabo programas de capacitación, 

formación y extensión rural de las labores agronómicas que se implementan, 

procurando que las comunidades conozcan las ventajas y desventajas de 

esta alternativa agrícola.  

 

De igual manera, se tiene una alianza con el Servicio Nacional de 

Aprendizaje -SENA- , donde se cuenta con las instalaciones y experiencia de 

la empresa Mineros S.A. para formar a sus trabajadores y a las comunidades 

aledañas a las plantaciones.   

De esa manera, la compañía se suma al desarrollo del cordón cauchero-

cacaotero que va desde el Urabá, pasando por la Serranía de San Lucas, el 

sur de Córdoba y el Bajo Cauca.  

 

El primer piloto de MINEROS fueron 35.000 árboles sembrados desde 2004 y 

cada año se ha ido ampliando el numero de hectáreas que también se 

destinarán a otras plantaciones maderables, tanto comerciales, como 

requeridas para la operación de la compañía en su mina de socavón. 

 

Para sostener la expansión del cultivo, MINEROS acondicionó desde 2005 una 

biofábrica de semillas de caucho, un vivero de propagación que al año 

produce 250.000 semillas asexuadas. Las semillas crecen en hileras de 
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centenares de bolsas negras dispuestas en amplias zonas y también son 

vendidas a bajo precio a otros productores de la región, entendiendo el 

negocio como de largo plazo, pues cada árbol tiene una vida útil de 35 años 

y el cultivador tiene 15 años de utilidades netas, tras recuperar la inversión. 

 

En esas condiciones, la empresa Mineros S.A. también vio un negocio 

rentable en la transformación de la materia prima, teniendo en cuenta que 

Colombia solo produce el 4 por ciento de los 9 millones de toneladas 

métricas de caucho que consume, por lo que instaló la primera planta 

industrial de la región y la tercera del país.  

 

 

 

 

Impacto de la práctica: 

 

▪ Área sembrada a 2018 de 997,39 Ha  

▪ 418.423 árboles  

▪ 50954 en etapa productiva 

▪ Generación de empleos formales en el cordón 

▪ Alianzas para la construcción de una planta procesadora de látex 

con capacidad para 220.000 litros 

▪ Biofábrica de semillas de caucho con producción de 250 mil semillas 

asexuadas  

 

 

 

Factor Innovador de la práctica: 

 

El factor innovador de esta iniciativa corresponde a la articulación con la 

comunidad para la transferencia de saberes técnicos en cuanto a 

reforestación para la restauración de zonas degradadas por la minería, lo 

que representa el fortalecimiento comunitario para la generación de 

ingresos de las comunidades aledañas a las plantaciones de caucho.  
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Enfoques: 

 

▪ Enfoque de participación 

▪ Enfoque de desarrollo sostenible 

 

 

 

Lecciones aprendidas: 

 

La nueva oportunidad que se le da a la tierra en procesos que, como este, se 

recupera el área explotada habilitando los terrenos para nuevos usos. El 

sector minero, consciente de la importancia de la tierra y su riqueza, le 

devuelve a ella su utilidad manteniendo el equilibrio ambiental y 

desarrollando proyectos que involucran a las comunidades. 

  

 

 

Mecanismos de intervención por parte del sector privado: 

 

No se identifican mecanismos de trabajo articulado entre la empresa y el 

gobierno local.  

 

 

 

Enlaces o bibliografía: 

 

http://mineros.com.co/es/sostenibilidad/fundacion-mineros 

http://www.mineros.com.co/pdf/memorias-sostenibilidad-2018.pdf 

 

   

http://mineros.com.co/es/sostenibilidad/fundacion-mineros
http://www.mineros.com.co/pdf/memorias-sostenibilidad-2018.pdf
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PRÁCTICA 16: SIEMBRA FUTURO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA LOCAL 

 

 

Nombre de la empresa: 

 

CONTINENTAL GOLD  

 

 

 

 

Escala de minería: 

 

Gran minería 

 

 

 

 

Objetivos de desarrollo sostenible a los que apunta la práctica: 

 

 

 

 

 

 

Duración de la buena práctica: 

 

2017-Actualidad  

 

 

 

 

Actores que intervienen en la práctica 

 

▪ Federación Nacional de Cafeteros,  

▪ Cooperativa de Caficultores de Occidente,  

▪ Comfenalco,  

▪ Federación Canadiense de Municipios  

▪ Gobernación de Antioquia,  

▪ Alcaldías municipales de Buriticá, Cañasgordas,  Santa Fe de 

Antioquia y Giraldo. 
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Descripción de la Práctica: 

 

El Proyecto de Continental Gold ubicado en el municipio de Buriticá, en la 

faja media del río Cauca en la región noroccidental de Colombia en etapa 

actual de construcción y etapa de producción programada para el año 

2020, se ha consolidado hoy como un actor de predominio y poder en el 

territorio.  

 

Su crecimiento, desde la época de la provincia de Buriticá, estuvo ligado al 

desarrollo de actividades agrícolas y mineras, con una fuerte presencia 

grupos indígenas.  La actividad minera en el municipio cobró fuerza entre los 

años 1990 y 2007, lo que detonó una dinámica migratoria, atrayendo actores 

de diferentes regiones, cuyo objetivo era el de explotar el mineral de oro de 

manera ilegal, asentándose en zonas de alto riesgo y predios ilegales al 

rededor de las empresas mineras consolidadas en el territorio. 

 

Entre los años 1997 y 2007, el territorio sufrió graves impactos a causa del 

despojo de tierras a manos de grupos paramilitares, que de acuerdo con el 

estudio de la Escuela Latinoamericana de Cooperación y Desarrollo-ELCD-, el 

occidente antioqueño representó más del 50% de las tierras abandonadas 

en Antioquia, casi todas estas en el municipio de Buriticá (47,9%), que 

posteriormente fueron recuperadas por el Gobierno (nacional, 

departamental y municipal) el ejercito y la Policía. 

 

Para el año 2010 la empresa Continental reportó 18.000 hectáreas 100% de su 

propiedad, las cuales crecieron en la medida que la empresa fue 

comprando títulos mineros. De acuerdo con lo reportado por la empresa, el 

proyecto comprende un área de 59.095 hectáreas, compuesta por 50 

concesiones entre registradas y pendientes, las cuales operan en el 

municipio desde el año 1990. 

 

Para el año 2014, la empresa mediante los subcontratos de formalización 

minera promueve la formalización de los mineros alrededor del proyecto que 
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no tienen capacidades para cumplir con la normativa, vinculándolos a la 

cadena de suministro.  

 

En la actualidad, se evidencia en el territorio la predominancia de la 

actividad minera liderada por Continental Gold que, como parte de su 

estrategia de sostenibilidad ha iniciado la implementación del Programa 

Agrícola Siembra Futuro, un programa de apoyo para el desarrollo agrícola 

del occidente antioqueño, el cual promueve el uso de mejores prácticas 

culturales para contribuir a las actividades propias de un desarrollo 

económico sostenible.  

 

El programa con presencia en los municipios de Buriticá, Santa Fe de 

Antioquia, Giraldo, Cañasgordas (área de influencia directa del proyecto 

minero), ha destinado a la fecha 820 millones de pesos mediante el Fondo 

Rotatorio Siembra Futuro, promoviendo la implementación de cadenas de 

valor rurales de café, plátano, piscícola, avícola, hortalizas, fresas y fique.  

 

El Fondo Agrícola Siembra Futuro se ha consolidado con el fin de garantizar 

la sostenibilidad del programa a largo plazo. Éste está constituido por 14 

entidades públicas y privadas, cuyo objetivo común es respaldar el desarrollo 

del occidente antioqueño, orientada a la autosostenibilidad mediante 

planes de negocio productivos agrícolas en los municipios del área de 

influencia directa.  

 

Programa generado en alianza con Comfenalco, la Corporación 

Tecnológica Católica de Occidente., promueve el diseño e implementación 

de unidades productivas agrícolas para incrementar la seguridad alimentaria 

y los ingresos de las familias a través del acceso a capital, asistencia técnica 

y el fortalecimiento de asociaciones agrícolas. Mediante el Programa, se 

consolidó el Fondo Rotatorio Siembra Futuro y se han promovido 

emprendimientos en cadenas de valor rurales de café, plátano, piscícola, 

avícola, hortalizas, fresas y fique. 

 

Cada plan de negocio ha sido estructurado junto con las comunidades y las 

instituciones locales y regionales, teniendo en cuenta las capacidades 
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locales asociada a la productividad, calidad y condiciones geográficas, 

promoviéndola gestión eficiente del agua, el uso de buenas prácticas 

agrícolas. Adicionalmente cada plan de negocio se constituye por un 

programa rural integral, capacitaciones, transferencia de activos productivos 

y acceso a programas de ahorro y apoyo respecto al consumo. 

  

Considerando la vocación agrícola cafetera del municipio, mediante el 

programa se ha generado la Alianza Cafetera, mediante la cual se busca 

incrementar la rentabilidad del caficultor y mejorar el nivel de vida de las 

familias, mediante la mejora de la productividad de sus plantaciones y al 

acceso a nuevos nichos de mercado diferenciales. Esta alianza es 

implementada con la Federación Nacional de Cafeteros, la Cooperativa de 

Caficultores de Occidente y las alcaldías locales. De acuerdo con lo 

comunicado por la Empresa, ésta realizará aportes por 2 mil millones de 

pesos, para la construcción de 700 marquesinas y la construcción de 22 

estufas ecológicas, la renovación de 10 millones de árboles y la capacitación 

de 100 caficultores. 

 

 

 

 

Impacto de la práctica: 

 

Para el 2018, el Programa tuvo como resultado 322 unidades productivas 

agrícolas consolidadas con 421 beneficiarios directos y 1.653 indirectos. Para 

el 2018 tuvo como logro el acceso a 106 personas a servicios de crédito por 

valor de 587 millones de pesos. 

 

 

Factor Innovador de la práctica: 

 

El Fondo Rotatorio conformado, y administrado por entidades que tienen 

como fin la asistencia técnica y proveer condiciones para el mejoramiento 

de la calidad de vida, es un mecanismo novedoso en Colombia, ya que se 

genera un banco de proyectos y los instrumentos para acceder a él por 

parte de la comunidad, en respuesta a las capacidades limitadas de la 

institucionalidad local.  
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Enfoques: 

 

▪ Enfoque territorial 

▪ Enfoque de desarrollo sostenible   

 

 

 

Lecciones aprendidas: 

 

Este enfoque de diversificación económica, busca desarrollar alternativas 

económicas y productivas de acuerdo con las capacidades locales en el 

marco de la estrategia de responsabilidad social de la empresa, sin 

embargo, considerando los factores socio políticos y culturales intrínsecos en 

el territorio debido a los impactos causados por una época de conflicto y 

violencia, al auge de la minería ilegal y el desplazamiento forzado, es 

imperativo la vinculación de componentes dentro del programa que estén 

orientados al entendimiento y comprensión de la cultura local, su 

idiosincrasia y lógicas de pensamiento, con el fin de generar una visión 

compartida del desarrollo entre la comunidad y la empresa minera, con el fin 

de generar una restitución o restauración de los medios de vida local a partir 

de las singularidades del territorio. 

  

 

 

Mecanismos de intervención por parte del sector privado: 

 

El Programa Siembra Futuro, junto con el Plan de Desarrollo Económico Local 

(DEL) elaborado con el acompañamiento de la Empresa, la Federación 

Canadiense de Municipios y la Gobernación de Antioquia, se consolidan 

como el instrumento y el mecanismo de articulación respectivamente, entre 

la comunidad, la empresa y el gobierno.  

 

 

 

Enlaces o bibliografía: 

 

▪ https://www.continentalgold.com/es/sostenibilidad/  

▪ https://www.continentalgold.com/es/?s=siembra+futuro 

▪ https://www.portafolio.co/contenido-patrocinado/proyectos-en-

https://www.continentalgold.com/es/sostenibilidad/
https://www.continentalgold.com/es/?s=siembra+futuro
https://www.portafolio.co/contenido-patrocinado/proyectos-en-antioquia-que-impulsan-a-las-comunidades-531356
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antioquia-que-impulsan-a-las-comunidades-531356 

 

 

PRÁCTICA 17: FONDO DEL AGUA DE SANTA MARTA Y CIÉNAGA 

 

 

Nombre de la empresa: 

 

PRODECO  

 

 

 

 

Escala de minería: 

 

Gran minería 

 

 

 

 

Objetivos de desarrollo sostenible a los que apunta la práctica: 

 

 

 

 

 

 

Duración de la buena práctica: 

 

2018-2038  

 

 

 

 

Actores que intervienen en la práctica 

 

▪ Alcaldía de Santa Marta,  

▪ Alcaldía de Ciénaga 

▪ Gobernación del Magdalena 

https://www.portafolio.co/contenido-patrocinado/proyectos-en-antioquia-que-impulsan-a-las-comunidades-531356
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▪ Corporación Autónoma Regional del Magdalena 

▪ Fundación Mario Santo Domingo 

▪ Fundación Santa Marta Vital,  

▪ Fundación Tras la Perla de América 

▪ Fundación PROSIERRA  

▪ Grupo PRODECO 

▪ Red Ecolsierra 

▪ Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua -conformada por el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

▪ Fundación FEMSA  

▪ Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)   

▪ The Nature Conservancy (TNC). 

 

 

 

 

Descripción de la Práctica: 

 

En el municipio de Ciénega en el departamento de Magdalena, al norte de 

Colombia se ubica la Sociedad Portuaria S.A, propietaria de Puerto Nuevo, 

puerto marítimo de exportación de carbón de los yacimientos explotados 

por C.I. Prodeco S.A y de otros productores del departamento del Cesar, con 

una capacidad para exportar hasta 60 millones de toneladas anuales.  

 

Para realizar una gestión de compensación como efecto de las actividades 

de extracción de carbón, construcción y navegación marítima que se 

realizan en la zona, Prodeco realizó un estudio para la realización de un 

proceso ambiental y social en el territorio que, por un lado permitió generar 

el proyecto de restauración y manejo del manglar en el río Toribio, orientado 

a la conservación y protección, el cual se trabajó en alianza con INVEMAR y, 

a través del Plan de Compensación Ambiental de la Cuenca del río Toribio, 

en el marco de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, Prodeco 

inició una contribución financiera del 1% de la operación de Puerto Nuevo al 

Fondo de Agua de Santa Marta y Ciénega, alianza  conformada por el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fundación FEMSA, el Fondo para 

el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y The Nature Conservancy (TNC).   
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Este Fondo es una plataforma diseñada para contribuir a la problemática de 

seguridad hídrica en el municipio de Santa Marta, con área de influencia de 

cinco ríos que nacen en la Estrella Hídrica de San Lorenzo en la Sierra Nevada 

de Santa Marta.  

 

De acuerdo con datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM), Santa Marta se ha catalogado con un índice de “alta 

vulnerabilidad hídrica” en un año moderadamente seco, como resultado de 

la fragilidad de sus cuencas hidrográficas y, sumado a que el 85% de los 

ecosistemas de la Sierra Nevada de Santa Marta han sido afectados por la 

deforestación asociada a la expansión de la frontera agropecuaria, la 

urbanización y los cultivos ilícitos, se ha generado una reducción de la 

capacidad de regulación y oferta hídrica.  

 

Entre otros factores, ésta problemática se atribuye a la falta de capacidades 

operativas a nivel institucional que garantice una adecuada gobernanza de 

este recurso, la sobre explotación y contaminación del acuífero, el deterioro 

progresivo de la calidad de agua por ausencia de adecuado manejo y 

vertimiento de las aguas residuales a causa de las actividades y 

comunidades en los alrededores de los ríos abastecedores.  

 

El Fondo, como una iniciativa público-privada junto con entidades sin ánimo 

de lucro que, de acuerdo con la Dirección de TCN para la Región Andina,  

tiene como objetivo contribuir a un manejo integral de las cuencas y los 

recursos hídricos de la zona a través de acciones de conservación y 

restauración de coberturas naturales que contribuirán a garantizar la calidad 

y cantidad de agua para los habitantes de Santa Marta y Ciénaga.  

 

Éste se ha enfocado hasta el momento en generar inversiones para el 

desarrollo de infraestructura verde para recuperar la capacidad hídrica de la 

Estrella hídrica de San Lorenzo, el fortalecimiento de la gobernanza  y de la 

institucionalidad a través del desarrollo de capacidades, la generación 

conjunta de evaluaciones, planes y soluciones, como ejemplo en materia de 

calidad del agua, se está avanzando con la Red de Cafeteros del área de 

influencia del Fondo de Agua, propendiendo por la adopción de buenas 
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prácticas en sus sistemas de producción agrícola que disminuyan el impacto 

en el agua. 

Actualmente, el fondo es operado por la Fundación ProSierra Nevada de 

Santa Marta, y Prodeco ha contribuido financieramente por el Plan de 

Compensación Ambiental de la Cuenca del Río Toribio, como parte de la 

compensación  

 

 

 

Impacto de la práctica: 

 

El fondo inicio operaciones en el año 2018, mediante éste se están llevando a 

cabo actividades para prevenir, mitigar o restaurar daños en el agua y en el 

ambiente producto de la presión antrópica sobre las cuencas y acuíferos 

foco de atención. 

 

 

 

Factor Innovador de la práctica: 

 

Los Fondos de Agua brindan a las empresas, gobiernos y a la sociedad civil 

una solución para impulsar la conservación del capital natural de forma 

sostenible y de largo plazo. De acuerdo con el presidente del Banco 

Interamericano de Desarrollo “la seguridad hídrica es u elementos 

fundamentales para garantizar el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo 

Sostenible en la región”, en este sentido, este tipo de alianzas contribuye 

como una solución innovadora que promueve mecanismos financieros, de 

gobernanza y de gestión.  A la fecha se han creado 22 fondos en 

Latinoamérica 

 

 

 

 

Enfoques: 

 

▪ Enfoque territorial 

▪ Enfoque multiactor 

▪ Enfoque de desarrollo sostenible   

 

 Lecciones aprendidas: 
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Considerando que el fondo inicio operaciones en el año 2018, no se cuenta 

con avances significativos que permitan identificar lecciones, sin embargo, 

con premisa fundamental, considerando que los fondos de agua en 

Latinoamérica se han consolidado como un mecanismos que propician la 

generación de inversiones y la articulación interinstitucional entre actores 

privados, públicos y las organizaciones no gubernamentales, requieren de un 

apalancamiento financiero constante y un modelo de sostenibilidad que 

vaya mas allá de las contribuciones o donaciones que generen las entidades 

gubernamentales o los fondos globales, consolidando mecanismos de 

aseguramiento del ingreso de recursos financieros de forma vinculante con 

Licencias Ambientales de las Empresas que explotan los recursos naturales 

del subsuelo, las empresas generadoras de energía y la agroindustria.  

 

  

 

 

Mecanismos de intervención por parte del sector privado: 

 

A través de la alianza promovida por el Banco Interamericano, se permitió 

consolidar un mecanismo de trabajo entre la empresa privada, las entidades 

del gobierno local,  y las organizaciones no gubernamentales nacionales e 

internacionales.  

 

 

 

Enlaces o bibliografía: 

 

▪ http://www.grupoprodeco.com.co/files/4415/6873/9562/Informe_de_

Sostenibilidad.pdf 

▪ http://www.puertonuevo.com.co/files/1314/3111/7876/res_0435_de_0

2mar09_otorgamiento_licencia_ambiental.pdf 

▪ https://www.fondosdeagua.org/es/que-es-la-alianza/ 

 

   

http://www.grupoprodeco.com.co/files/4415/6873/9562/Informe_de_Sostenibilidad.pdf
http://www.grupoprodeco.com.co/files/4415/6873/9562/Informe_de_Sostenibilidad.pdf
http://www.puertonuevo.com.co/files/1314/3111/7876/RES_0435_DE_02MAR09_OTORGAMIENTO_LICENCIA_AMBIENTAL.pdf
http://www.puertonuevo.com.co/files/1314/3111/7876/RES_0435_DE_02MAR09_OTORGAMIENTO_LICENCIA_AMBIENTAL.pdf
https://www.fondosdeagua.org/es/que-es-la-alianza/
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3.3 Contraste, selección y análisis de la mejor práctica por 

dimensión 

Llevando a cabo una contrastación de las mejores prácticas a nivel internacional y 

latinoamericano con las prácticas seleccionadas para Colombia, es posible extraer una 

serie de diferencias y similitudes en cuanto a su implementación y operación. 

En primer lugar, es posible analizar que de las cinco prácticas seleccionadas para 

Colombia, dos de ellas se enfocan en el fortalecimiento económico, tal es el caso del 

programa de Fortalecimiento a la Producción Panelera de Anglo Gold Ashanti y el 

programa Siembra Futuro de Continental Gold; dos prácticas enfocadas a la 

conservación ambiental como son el programa Cordón Cauchero-Cacaotero de Mineros 

y Fondo del Agua del Grupo Prodeco; y solo una práctica con incidencia directa sobre el 

fortalecimiento institucional como es la práctica LEOS del Grupo Prodeco. Así mismo, es 

de resaltar que no fueron seleccionadas prácticas de la dimensión social que cumplieran 

con los criterios descritos anteriormente, lo que podría indicar una oportunidad de mejora 

para Colombia en términos de iniciativas sociales de alto impacto para la sociedad. Lo 

anterior se muestra en la 

 

Figura 5.  
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Figura 5. Dimensión de las prácticas seleccionadas para Colombia 

 

En las prácticas seleccionadas a nivel internacional se observa una tendencia a 

desarrollar aquellas que le apuntan al fortalecimiento social como Liderando el Trabajo 

con Indígenas de la empresa Newcrest en Australia, el Acuerdo de Raglán de la empresa 

Glencore Xtrata en Canadá, el programa de Casa Grande del Grupo México en México, 

la iniciativa de Gestión Social Multiactor de la empresa Antamina en el Perú, la Mesa de 

Diálogo de Huari también de la empresa Antamina en el Perú y el programa de Buenos 

Vecinos de la empresa BHP Billiton en Chile. Esto, seguido de prácticas económicas como 

Asegurando la Mano de Obra Minera para el Futuro de la empresa Rio Tinto en Australia, 

el Acuerdo de Impacto y Beneficio de la empresa Newmont Goldcorp en Ghana, y el 

Fondo de Inversiones de Codelco en Chile. Así mismo se reconocen prácticas ambientales 

seleccionadas como Gestión de Cuencas de la empresa Newmont Goldcorp, Uso de 

Aguas Residuales para la Minería de la empresa Peñoles en México y el Círculo Virtuoso 

del Agua en Arequipa de la Sociedad Minera Cerro Verde en Perú.  

Por último, se observa que solo una de las prácticas seleccionadas apunta al 

fortalecimiento institucional mediante la planeación estratégica, la gobernanza local y las 

alianzas público-privadas como es el caso de Creo Antofagasta desarrollado por la 

empresa BHP Billiton en Chile.  El resumen de lo anterior puede observarse en la Figura 6. 
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Figura 6. Buenas prácticas internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO: 

 

 

Elementos comunes 

 

Elementos divergentes 

 

 

Todas las prácticas sociales 

documentadas permiten dar 

cuenta del involucramiento que 

tienen las empresas mineras con la 

comunidad, no solo con aquella 

 

No se documentan prácticas 

sociales a nivel nacional en la 

medida en que no cumplen con 

alguno de los criterios de 

selección expuestos en este 

documento, si se exponen 
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donde llevan a cabo sus 

actividades extractivas, sino en 

comunidades que en otro caso 

saldrían de la esfera y alcance de su 

política de responsabilidad social, 

generando esto un mayor impacto 

de la práctica sobre el desarrollo 

económico y social del país.  

prácticas a nivel internacional 

que podrían servir como hoja de 

ruta para las iniciativas que 

actualmente se llevan a cabo en 

Colombia. 

 

 

Las buenas prácticas sociales que se 

han seleccionado tienen la 

aceptación por parte de la 

comunidad para llevar a cabo las 

operaciones, han representado un 

esquema de mutuo beneficio y unos 

impactos deseados para la 

sociedad.  

 

El Acuerdo de Raglán en 

Canadá y la práctica Mejorando 

las Relaciones con Indígenas en 

Australia plantean a su interior 

todo un esquema de 

relacionamiento territorial y 

étnico que ha permitido la 

mejora en la convivencia y 

participación de las empresas 

mineras en los territorios donde 

lleva a cabo sus actividades.  

 

 

Un objetivo común de las prácticas 

sociales seleccionadas ha sido 

mantener el apoyo de la 

comunidad con las operaciones de 

las empresas mineras.  

se evidencia que existen elementos 

como rendición de cuentas, 

participación comunitaria, 

transparencia, diálogo, 

relacionamiento social, focalización 

de la inversión social, confianza, 

relación empresa- comunidad, 

evaluación conjunta de 

necesidades 

 

La práctica social de Buenos 

Vecinos promovida por BHP 

Billiton en Chile ha desarrollado 

un esquema de participación 

social que ha marcado una 

diferencia con otras prácticas y 

es la forma de interrelacionarse 

con la comunidad promoviendo 

una cultura de voz y voto, pues 

todas las decisiones son tomadas 

con las personas del territorio.  
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Esta práctica además supone la 

ordenación del trabajo e 

iniciativas con las empresas 

mineras para evitar la duplicidad 

de esfuerzos en el territorio.  
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DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE: 

 

Elementos comunes Elementos divergentes 

 

Un elemento común en las prácticas 

económicas seleccionadas es la 

tendencia al cierre de brechas 

socioeconómicas en el territorio 

mediante el fortalecimiento de las 

capacidades productivas locales.  

 

 

 

 

Se observa que en las prácticas 

de la empresa Continental Gold 

y Anglo Gold Ashanti llevadas a 

cabo en Colombia, existen 

planes para la coexistencia con 

la pequeña minería mediante 

acompañamiento en procesos 

de formalización vinculándolos a 

la cadena de suministros de la 

empresa. 

 

 

Todas las prácticas económicas 

seleccionadas cofinancian 

proyectos productivos para mejorar 

las cadenas de valor rural y generar 

diversificación productiva del 

territorio 

 

Para llevar a cabo los procesos 

de fortalecimiento productivo 

local, las prácticas de Newmont 

en Ghana, Continental Gold en 

Colombia y Antamina en Perú, 

realizan sinergias productivas 

con instituciones públicas y 

privadas tanto del nivel local 

como del nivel regional.  

 

 

En todas las buenas prácticas 

económicas se reconoce la 

generación de empleo por parte de 

las empresas mineras en el territorio 

lo que las convierte en un 

importante jalonador de la 

economía local.  

 

Se reconoce en prácticas como 

las del Modelo de Gestión Social 

Multiactor de la empresa 

Antamina en Perú, Acuerdo de 

Impacto y Beneficio de la 

empresa Newmont Goldcorp en 

Ghana y Siembra Futuro de la 

empresa Continental Gold en 
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Colombia no solo ayudan a 

fortalecer las capacidades 

productivas de los territorios, sino 

que también facilitan el acceso 

de los pequeños productores a 

los mercados nacionales e 

internacionales.   

 

Una similitud en prácticas como el 

Fondo de Inversiones de Codelco en 

Chile, Mejorando relaciones con las 

comunidades indígenas de 

Newcrest en Australia, Colaboración 

Efectiva y Gestión de Cuencas de 

Newmont en Australia y el Acuerdo 

de Raglán de Glencore Xtrata 

tienen como política de 

dinamización económica la 

generación de empleo para 

comunidades aborígenes y 

originarias  

 

  

Una característica común de las 

empresas Antamina con la 

práctica Modelo de Gestión 

Social Multiactor en Perú y 

Codelco con el Fondo de 

Inversiones es la construcción de 

infraestructura y equipamiento 

comunitario. 
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DESARROLLO INSTITUCIONAL EFICIENTE Y PARTICIPATIVO: 

 

Elementos comunes 

 

Elementos divergentes 

 

Dentro de las similitudes 

encontradas de prácticas 

internacionales con las nacionales 

se encuentran las  

iniciativas de tipo institucional como 

LEOS del Grupo Prodeco y la 

iniciativa de Creo Antofagasta 

promovida por la empresa BHP 

Billiton. Acá se resalta que la 

práctica nacional al igual que la 

llevada a cabo en Antofagasta se 

compromete con la planeación 

estratégica local conjunta, 

mediante planes a largo plazo con 

la comunidad. 

 

 

Se identifica que la práctica 

LEOS a nivel nacional, aunque 

involucra a actores del gobierno 

local y subnacional y a 

organizaciones sociales, aún 

carece de una articulación 

estratégica efectiva que vincule 

a estos actores directamente al 

programa, ya que hasta ahora 

su participación ha sido 

marginal, evidenciándose esto 

en que el mayor esfuerzo está 

soportado por el Grupo 

Prodeco en términos de 

inversión 

 

Así como el Plan Maestro 

desarrollado en Creo Antofagasta 

con una visión a 2035, el Fondo de 

Agua promovido por el Grupo 

Prodeco es una alianza estratégica 

a 2038 que contiene elementos 

comunes como el fortalecimiento 

de la gobernanza, la generación 

conjunta de evaluaciones, planes y 

soluciones, así como inversiones 

para el desarrollo de infraestructura 

necesaria para el desarrollo social y 

económico.  

 

En materia de impacto, aunque 

la iniciativa LEOS es relevante 

para los tres municipios donde 

son llevados a cabo las 

operaciones del Grupo Prodeco 

como son la Jagua de Ibirico, El 

Paso, y Becerril (Cesar), aún no 

se cuenta con una estrategia 

que vincule a los tres municipios 

de manera integral, reduciendo 

así el impacto que la buena 

práctica podría generar a nivel 

regional.  
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Creo Antofagasta representa 

una articulación integral de 

todos los niveles de gobierno 

que vincula de manera 

participativa a toda la ciudad. 

Las autoridades locales y 

subnacionales puedan tener 

decisiones vinculantes a la hora 

de definir las estrategias 

presentes en el plan maestro a 

2035 con la veeduría de la 

ciudadanía, el apoyo de otras 

empresas mineras y el aporte 

financiero y técnico de la 

empresa BHP Billiton quien fue el 

propulsor de esta iniciativa. 

 

  

 

Las iniciativas de Asegurando la 

Mano de Obra en la Minería de 

Rio Tinto, y la de Fortaleciendo 

la Relación con Indígenas de la 

empresa Newcrest en Australia 

se han articulado con el 

gobierno local, subnacional y 

nacional, así tomar como punto 

de partida la Política de 

Contratación de Personas 

Indígenas y la de Educación 
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Superior, que vincula mano de 

obra cualificada para la 

minería.  

 

  

 

En Colombia se ha avanzado en 

la articulación de empresas 

mineras con la institucionalidad, 

aún hay un débil 

relacionamiento de instituciones 

del orden nacional con las 

normativas existentes para 

apoyar a estas empresas con las 

iniciativas que puedan 

desarrollarse en pro de la 

sociedad.  
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DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE: 

 

 

Elementos comunes Elementos divergentes 

 

 

Se identifica que, en las cinco prácticas 

documentadas, tanto a nivel nacional 

como internacional, existe una 

tendencia a tomar en consideración 

las necesidades ambientales de la 

población, lo que genera la 

disminución de los conflictos asociados 

a las operaciones mineras.  

 

 

 

Mineros S.A.  es la única empresa 

que desarrolla una buena 

práctica ambiental y a la vez 

diversifica su portafolio 

empresarial como empresa 

minera, mediante la restauración 

de áreas degradadas por la 

minería con plantaciones y 

producción de caucho.  

 

 

 

La Ecoeficiencia es un aspecto 

presente en todas las prácticas 

ambientales seleccionadas. La mayoría 

de estas prácticas están enfocadas a 

la eficiencia del recurso hídrico, a la 

conservación de cuencas y al enfoque 

de restauración como es el caso de 

Mineros S.A, Cerro Verde y Newmont 

Goldcorp 

 

La empresa Newmont Goldcorp, 

mediante la buena práctica de 

Cuidado de la Cuenca de Peel 

Harvey trabaja con el 

conocimiento ecológico 

tradicional aborigen y con 

adultos mayores para la 

conservación de los acuíferos y 

planificación ambiental  

 

 

La prevención de la sobreexplotación 

de los recursos naturales disponibles 

para la comunidad es un elemento 

presente en las prácticas 

documentadas ya se está 

garantizando el recurso para 

generaciones futuras. 

 

 

Se identifican prácticas que han 

trascendido el área de influencia 

de las operaciones extractivas 

de la empresa y se han 

convertido en iniciativas 

regionales como es el caso del 

Fondo del Agua del Grupo 

Prodeco y el cordón cauchero-
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cacaotero de Mineros en 

Colombia; y Newmont Goldcorp 

con el programa de Cuidado de 

la Cuenca de Peel Harvey en 

Australia.    

 

Un elemento clave que es común a 

todas las prácticas ambientales 

seleccionadas es la gestión 

multisectorial de los recursos. Todas las 

prácticas documentadas apuntan a la 

planeación ambiental con las 

comunidades, organizaciones civiles y 

comunidad en general. 

  

 

 

  



 

216 

4 CONCLUSIONES 
 

Las empresas y prácticas analizadas y las posteriormente seleccionadas en cada país 

logran exponer la importancia de la concertación con las comunidades y la 

implementación de un enfoque de derechos humanos. En cada una de las prácticas 

analizadas, la tendencia se centra en crear y fortalecer las capacidades locales, 

promoviendo un desarrollo endógeno participativo, donde la gobernanza es uno de los 

principales insumos para la coexistencia de la actividad minera y el desarrollo sostenible 

de las comunidades; en este sentido, es preciso destacar que algunas de las prácticas 

seleccionadas generan externalidades positivas incluso para comunidades no cercanas 

al área de influencia de las empresas haciendo que el impacto generalizado sobre el 

desarrollo social y económico de los territorios sea mayor.  

 

La contrastación de las prácticas seleccionadas a nivel internacional con las nacionales 

arroja como resultado, que si bien Colombia ha avanzado en materia de responsabilidad 

social empresarial en el sector minero como resultado del esfuerzo de las empresas y, que 

dichas prácticas en su mayoría están a la vanguardia con estándares y prácticas 

internacionales, aún es necesario avanzar en la consolidación de alianzas que permitan la 

sinergia de las voluntades entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil y 

que faciliten además la canalización de todos los esfuerzos hacia el bienestar de los 

territorios donde se llevan a cabo actualmente estas actividades extractivas.  

 

Lo anterior sirve entonces como un insumo clave en la selección de las tres mejores 

prácticas aplicables a Colombia, tomando en consideración algunos criterios que 

permitan evaluar la pertinencia de la práctica, las sinergias y alianzas necesarias para su 

ejecución, las lecciones aprendidas en las prácticas y el impacto que se espera que 

genere en los territorios donde sean aplicadas.  
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