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Altura donde el tiempo parece detenerse entre llanuras y valles, don-
de parece acelerarse. Sol intenso, viento helado; plantas, animales y bac-
terias que para sobrevivir han desarrollado formas de vida y asociaciones 
únicas. Comunidades criollas e indígenas, empresas mineras, turistas, 
montañistas. Mirar al llano, mirarse desde el llano. Uno de los sitios más 
tempranos de asentamiento humano en América de Sur. El borde sur 
del desarrollo preeuropeo de la agricultura, la ganadería y el temprano 
imperialismo. Fronteras que separan Argentina, Chile y Bolivia; tal vez 
demasiado respetadas por gobiernos y académicos. Una de las primeras 
regiones más “desarrolladas” del pasado; una de las más marginales del 
presente. Una de las únicas ecorregiones donde la biomasa de animales 
nativos compite con la de los domesticados. Suelo desnudo y erosión, 
que desnuda fósiles de millones de años y minerales valiosos; oro, plata, 
cobre; ayer gran fuente de sal de mesa, hoy la principal reserva de litio 
de un mundo ávido de litio. Volcanes (los más altos del mundo), salares 
enormes, lagunas azules y verdes, puestos, restos arqueológicos, choi-
ques, vicuñas, zorros, pumas, pastores, aguas calientes o muy frías, nieve. 
Archipiélago de vegas verdes donde florece la biodiversidad que sirvió 
de puerto a los arrieros navegantes del desierto. Todo eso es la Puna, y 
más. Cerca de 80 autores de las más variadas disciplinas, en 2� capítulos 
y casi �0 recuadros se juntan en este libro para tratar de compilar mucho 
de lo que se sabe de todo esto. Y mostrar, por acción u omisión, lo que 
no se sabe: preguntas que, como los caminos de la Puna —por lo común 
solitarios, extensos, inhóspitos, bellísimos— presagian un hallazgo, una 
llegada, un retorno. Más caminos y más preguntas. 

Los Editores, julio 20�8

Prólogo
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La minería del litio resalta la disparidad 
entre nuestra realidad como exportadores de 
recursos primarios y nuestra falta de capa-
cidad para agregar valor a dichos recursos. 
Aunque existen varios proyectos a futuro, 
para cuya concreción aún no hay fechas, en 
la actualidad dos mineras en fase de pro-
ducción y una fábrica de cloruro de litio son 
los únicos emprendimientos productivos en 
nuestro país vinculados al litio. La actividad 
extractiva se concentra en la Puna. En nues-
tro grupo consideramos que existen tres po-
tenciales ejes de desarrollo tecnológico en 
torno al litio. 

En primer lugar, es necesario el desarro-
llo de nuevas técnicas de extracción minera. 
La técnica de explotación actual, el método 
evaporítico, es una técnica relativamente be-
nigna de extracción si la comparamos, por 
ejemplo, con la minería del oro. Sin embar-
go, desde un punto de vista económico, es 
lenta, no se adapta a la explotación de cual-
quier salmuera y su adecuación a cada nueva 
explotación es larga y requiere de ensayos 
iterativos para su optimización. Desde un 
punto de vista ambiental, hay dudas abiertas 
respecto a la utilización del agua (Houston et 
al., 2011). Por su altísima salinidad, el agua 
que se evapora de los salares de la Puna no 
es apta para consumo humano o de anima-
les. Sin embargo, falta conocimiento sobre 
efectos de la minería de litio sobre los balan-
ces hídricos totales. Se requiere, además el 
uso de ciertas cantidades de agua dulce para 
purificar el producto primario. Esta escasa 
agua dulce, ha generado algunos conflictos 
con comunidades locales (Fornillo, 2015). 
Además, el proceso produce la precipitación 
de grandes cantidades de mezclas de sales, 
no tóxicas, pero que es necesario descartar 
en algún lado. La búsqueda de nuevas téc-

nicas extractivas es una oportunidad tanto 
para ampliar el potencial económico, como 
para volver a la minería del litio más sus-
tentable.

El segundo eje de desarrollo posible es 
el ambicioso proyecto de contar con una fá-
brica de celdas de ion-litio. La complejidad 
asociada a la tecnología de estas baterías, 
que requieren ser ensambladas en ambientes 
totalmente anhidros e inertes, vuelve costosa 
y poco competitiva la capacidad de diseñar y 
construir una fábrica con tecnología propia. 
Se ha propuesto la compra de una fábrica 
de celdas «llave en mano». Quedan varias 
incógnitas respecto a qué empresa estaría 
dispuesta a vender una tecnología competi-
tiva y quién estaría dispuesto a invertir para 
la instalación de dicha fábrica. La respuesta 
será distinta si el objetivo es netamente la 
producción, o sumar la posibilidad de de-
sarrollar capacidades propias y formar re-
cursos humanos en la materia. Está también 
la posibilidad de optar por el desarrollo de 
tecnología 100% propia: la búsqueda de 
nuevos materiales de electrodo, electrolitos, 
etc., que tengan alguna cualidad superadora 
respecto a la tecnología actual. Esta es clara-
mente una apuesta de alto riesgo, pero que 
permitiría entrar con ventajas a un mercado 
altamente competitivo.

Finalmente, el tercer eje de desarrollo es 
la síntesis química de compuestos litiados, 
como ser hidróxido de litio, litio metálico, 
etc., valiosos insumos de industrias distintas 
a las de las baterías. Si bien esta industria 
no implica desarrollos totalmente novedosos, 
sí permitiría el desarrollo de una industria 
local vinculada a nuestro recurso minero, 
requiriendo inversiones mucho menores a 
la de una fábrica de baterías.

Box ä
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