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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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Teleacoples del litio

Casagranda, Elvira; Andrea Izquierdo 
Instituto de Ecología Regional, CONICET–UNT. E-mail: elvira.casagranda@gmail.com

La exportación de carbonato de litio    
(Li2Co3) desde la Puna hacia países distan-
tes es un buen ejemplo de socioecosistemas 
teleacoplados. Recientemente la demanda 
mundial de litio aumentó por ser un ele-
mento clave en la fabricación de baterías de 
celulares, laptops y vehículos. Durante 2016 
el valor promedio de la tonelada de Li2CO3 
alcanzó los U$7.475 (Ministerio Energía y 
Minería de la Nación), con cuatro países 
liderando las importaciones: EEUU (10,2k 
tn/76,2 M US$ año), China (4,6k tn/34,4 M 
US$ año), Japón (4,1k tn/30,7 M US$ año) 
y Corea de Sur (1,6k tn/12 M US$ año). 

El marco teórico «teleacoples» se usa para 
analizar sistemas distantes conectados por 
flujos que inciden sobre sus componentes 
humano y natural (Liu, 2011). Estos com-
ponentes son agentes, causas y efectos e in-
cluyen múltiples elementos o dimensiones. 
De acuerdo a la dirección del flujo, existen 
sistemas emisores, que emiten un flujo; re-
ceptores, los que lo reciben y spillovers, los 
que afectan o son afectados por las interac-
ciones entre emisor y receptor. Los compo-
nentes internos de cada sistema tienen dis-
tintas funciones: los agentes facilitan el flujo 
entre y dentro de los sistemas, las causas 
conducen estos flujos y los efectos son los 
resultados de los mismos (Liu et al., 2013). 
Los atributos de los flujos pueden caracte-
rizar al sistema dependiendo del acople de 

los componentes; e.g. flujos de información, 
materia o energía. 

Un análisis simple sobre la comerciali-
zación de Li2Co3 entre Argentina y EEUU 
explora las posibles implicancias de esta ac-
tividad sobre los socioecosistemas (Tabla 1) 
desde el marco conceptual de teleacoples, 
considerando interacciones socioeconómicas 
y ambientales entre sistemas distantes. El 
análisis incluye flujos en ambas direcciones 
(emisor-receptor y viceversa), agentes invo-
lucrados, causas y efectos de la interacción 
sobre los sistemas. Algunos efectos socioeco-
nómicos sobre la población, spillovers, activi-
dades productivas y aspectos socioculturales, 
son ejemplificados.
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Tabla 1. Principales componentes del teleacople “Argentina–EEUU” a través del comercio de 
Li2CO3 y sus implicancias en sistemas ecológicos y humanos.

Comercialización de carbonato de litio

Emisor (E)
Receptor (R)
Spillovers (S)

Materia/Energía

Información

Económicas

Políticas

Tecnológicas

Ambientales

Culturales

Ambientales

Socioeconómicos

Sistemas

Flujos

Agentes

Causas

Efectos

Argentina
EEUU
Chile

Dirección del flujo

– Li2CO3
– Combustibles fósiles para transporte 

– Dinero
– Insumos para producción 

– Transacciones financieras – Acuerdos de comercialización
– Técnicas de extracción  – Normativas ambientales

– Agentes de gobierno  – Compañías mineras
– Inversores   – Mano de obra
– Comunidades locales

– Demanda de Li2CO3 para fabricación de baterías principalmente
– Bajo costo de producción de Li2CO3 a partir de salmueras

– Políticas nacionales estimulan la actividad minera
– Políticas globales a favor de las energías no convencionales

– Mejoramientos en técnicas de extracción

– Condiciones ambientales propician la deposición de litio en salmueras

– Aumento en el consumo de artículos electrónicos
– Auge en el consumo de “energías verdes”

– Potencial impacto en niveles de agua en las cuencas de la Puna
– Uso intensivo y potencial degradación de salares
– Posible pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos
– Emisiones de CO2 por transporte de productos
– Reducción global de emisiones por uso de automotores tipo híbridos
– Control territorial de las mineras con posibles beneficios para la biodiversidad

– Potencial movimiento de poblaciones locales en caso de degradación ambiental
– Impacto en la economía de otros productores regionales
– Mayor oferta de empleos en minería lleva a menor la carga ganadera 
– Mejoras en accesibilidad, mayores ingresos y capacidad de consumo,
   acceso a mejor educación y sistemas de salud, etc.

E Ô R E Ô RÔ
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