
l litio es un mineral que ha cobrado gran relevancia 

durante las últimas dos décadas, debido entre muchas 

otras cuestiones a la especulación entorno a su uso, lo que ha 

generado millonarios beneficios económicos para pocos 

actores globales. Asimismo, es relevante por la gran concen-

tración de este recurso en América Latina, ya que cuenta con 

más de la mitad de las reservas disponibles actualmente. A 

pesar de lo anterior, nuestra región se beneficia mínima-

mente de la extracción de este mineral, que además tiene 

múltiples costos y riesgos socioambientales. En este libro se 

destaca la situación de la industria del litio en los seis países 

latinoamericanos con mayor relevancia para este sector; 

asimismo, se analizan a profundidad los impactos sociales, 

ambientales, económicos, políticos y culturales que ha 

tenido o tendrá su posible extracción, también se revisan los 

retos futuros que representa la extracción intensiva del litio.
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“Se secaron los lagos, tiñeron los héroes

Apagaron las luces, pidieron perdón
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La tierra no se vende ni se compra

Mi tierra es para compartir”.

Grupo Bomba Estéreo
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Presentación

El litio es un “elemento metálico, blanco-plateado y química-
mente reactivo; es el más ligero en peso de todos los metales 
y de bajo punto de fusión, (que) se encuentra presente en una 
amplia gama de minerales” (Secretaría de Economía, 2018). Es 
también denominado como el oro blanco por sus diversas cua-
lidades que lo califican como un mineral estratégico.  

Entre los múltiples usos del litio está el desarrollo de aplicacio-
nes vinculadas a la transformación y almacenamiento de ener-
gía relativamente a bajo costo, así como en el área de eficiencia 
energética con la producción de aleaciones livianas (Witker,  
2021). Asimismo, y para dar otro ejemplo de su importancia, en 
la industria de los vehículos eléctricos es considerado la materia 
prima esencial para la fabricación de baterías.

Para diversos estudiosos del tema, la reelvancia del litio radica 
en su futuro ya que, junto con el petróleo, será un nuevo factor 
estratégico en la economía y política mundial. Ciertamente, en 
años recientes “la demanda de litio ha aumentado significati-
vamente a escala mundial, lo cual ha intensificado la compe-
tencia geopolítica y las batallas geoeconómicas por el control 
de sus depósitos y de las cadenas de suministro de las baterías”          
(Soots, 2022). 

No obstante, la explotación de litio requiere de grandes canti-
dades de agua, lo que puede causar crisis en las regiones donde 
se desarrolle, así como daños al ambiente y a la salud de las 
personas. Además, su producción intensiva genera bióxido de 
carbono, que contribuye al calentamiento del planeta.

En México no hay yacimientos de litio en etapa de explotación, 
pero sí en  exploración, como en Baja California, San Luis Potosí, 
Zacatecas y Sonora. 
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El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha 
afirmado que por tratarse de un mineral estratégico el litio será 
explotado por el Estado para beneficio de las y los mexicanos: 
“El litio lo va a explotar la nación. El litio (…) no es ni siquiera del 
gobierno o del Estado, el litio es del pueblo y de la nación mexi-
cana” (López, 2022).

El 23 de agosto de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto creación del “organismo público descen-
tralizado de la Administración Pública Federal denominado Litio 
para México, encargado de explorar, explotar y realizar el benefi-
cio y aprovechamiento del litio en territorio nacional, incluyendo 
la administración y control de las cadenas de valor económico 
relacionados con dicho mineral.” Litio para México forma parte ya 
de la Secretaría de Energía y tendrá personalidad jurídica y pa-
trimonio propios, con autonomía técnica, operativa y de gestión.

Algunas de sus atribuciones son: “Elaborar los programas es-
tratégicos de mediano y largo plazos para la exploración, explo-
tación, beneficio y aprovechamiento del litio y de sus cadenas de 
valor económico; Desarrollar y ejecutar proyectos de ingeniería, 
investigación, actividades geológicas y todas aquellas relacio-
nadas con la exploración, explotación, beneficio y aprovecha-
miento del litio; Investigar y desarrollar la tecnología requerida 
en la industria relacionada con la utilización del litio; y Promo-
ver el aprovechamiento sustentable del litio para la transición 
energética, en beneficio de la población en general” (DOF, 23 
de agosto de 2022).

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Se-
marnat), por conducto del Centro de Educación y Capacitación 
para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu), y la Universidad Au-
tónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, se vincularon para 
elaborar este libro con la intención de contribuir al conocimiento 
y la difusión de problemáticas socioambientales asociadas con 
la exploración y explotación del litio en seis países de América 
Latina: México, Bolivia, Perú, Chile, Argentina y Brasil, así como 
para destacar la importancia de este mineral en los procesos de 
transición energética.
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Minería de litio en el Salar 
de Atacama: extractivismo 

y despojo en nombre de                     
una lejana transición  

Ramón Balcázar Morales
 

Introducción

En un contexto de crisis marcado por el calentamiento global, 
la emergencia de una agenda climática corporativa basada en 
el reemplazo tecnológico tiene consecuencias directas sobre te-
rritorios indígenas y rurales del Sur Global. Así, la expansión de 
la minería del litio que resulta del desarrollo de la industria de la 
electromovilidad ha profundizado las condiciones de injusticia 
socioambiental y las desigualdades entre los habitantes de San 
Pedro de Atacama, Chile. 

Frente a un panorama complejo atravesado a la vez por los 
efectos de la pandemia y nuevos horizontes de transformación 
que se abren con la redacción de una nueva constitución para 
Chile resulta necesario comprender, desde una mirada situada 
y en diálogo con los actores sociales del territorio, el modelo de 
despojo para la descarbonización que se consolida en el Salar 
de Atacama, a la luz de una transición energética promovida por 
los países más poderosos y contaminantes del planeta. A partir 
de una comprensión de los principales elementos que explican 
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la expansión de la minería de agua y de cómo ésta se relaciona 
con otras actividades en un socio-ecosistema tan frágil como 
valioso, podemos observar las contradicciones de un modelo de 
desarrollo basado en la extracción y exportación de materias 
primeras, cuyos impactos acumulados, presentes y futuros han 
sido sistemáticamente negados e invisibilizados.

En este trabajo se realiza una breve caracterización de la mi-
nería de litio en Chile, actividad que se transforma y expande 
con rapidez en la última década. Para Rodríguez (2017), “para 
poder operar, el despojo para la acumulación tiene que adap-
tarse a las condiciones específicas que impone la extracción de 
un determinado tipo de bien natural o comunitario”. En este 
sentido, para comprender los impactos actuales y potenciales 
de la minería del litio en Chile, se considera central entender el 
litio no solo como un mineral verde o estratégico, sino también 
como un elemento inseparable del agua, bien natural particular-
mente escaso en las geografías de la extracción del mal llamado 
triángulo del litio. Asimismo, es necesario entender los procesos 
que permiten la expansión de las operaciones de las empresas 
SQM y Albemarle, en el Salar de Atacama, así como los princi-
pales mecanismos atravesados por la influencia corporativa en 
el accionar de la institucionalidad estatal chilena y de diversos 
actores clave en este proceso.  

Con este capítulo se busca contribuir a una mayor compren-
sión de las condiciones que explican la expansión del extracti-
vismo del litio en el Salar de Atacama, en un contexto de crisis 
global marcada por el cambio climático y los crecientes cuestio-
namientos que plantean organizaciones indígenas, movimientos 
socioambientales, académicos y políticos, y que se intensifican a 
partir de la licitación internacional para la extracción de 400,000 
toneladas de litio lanzada en 2021 por el gobierno derechista de 
Sebastián Piñera. 

Este trabajo está atravesado por la participación activa del au-
tor en procesos colectivos de activismo socioambiental y particu-
larmente de las resistencias al extractivismo del litio a partir del 
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Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL),1 así como 
a la investigación doctoral en el Posgrado en Desarrollo Rural 
en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco que el 
autor realiza. A través de este análisis, se busca enriquecer un 
diálogo de saberes colectivos para una transición socioecológica 
post-extractivista, justa y desde el Sur.  

En el presente capítulo se contextualiza brevemente el 
escenario de crisis en que la minería del litio se instala como 
un extractivismo necesario no solo para una transición energé-
tica del Norte Global, sino también para reafirmar un proyecto                
local de desarrollo que se profundiza con la pandemia. Se realiza 
una descripción del proceso extractivo y de cómo los impactos 
de esta minería deben ser comprendidos en conjunto con otros 
extractivismos como la megaminería del cobre, mineral cuya 
demanda internacional igualmente se expande por efecto del 
crecimiento del mercado de los autos eléctricos. A continuación, 
se presentan algunos elementos característicos del modelo de 
despojo que aquí se analiza: una minería de agua en un desierto 
que, sin embargo, está lleno de vida; las estrategias y medios 
por los cuales las empresas SQM y Albemarle logran expandirse 
en el Salar de Atacama y cómo las injusticias socioambientales 
históricas de un territorio atravesado por el extractivismo están 
lejos de desaparecer y, más aún, amenazan con reproducirse con 
la expansión de la frontera extractiva del litio en Chile. 

1 “El trabajo del OPSAL busca evidenciar las contradicciones que subyacen 
a discursos e iniciativas que, a nivel nacional y global, promueven la des-
carbonización de las sociedades industriales -principales responsables del 
cambio climático- a costa del despojo y sacrificio ambiental de territorios 
indígenas y rurales, como los salares y humedales andinos. A fin de prote-
ger y preservar estos ecosistemas, el OPSAL congrega a representantes de 
pueblos originarios, activistas ambientales e investigadoras(es) para ampliar 
las voces y perspectivas usualmente marginadas, situándolas en las luchas 
globales por la justicia climática” (Flores y Morales, 2021, p.11).
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Un sistema, muchos mundos en crisis 

Nos encontramos en medio de una crisis que se manifiesta de 
múltiples formas (Bartra, 2009) y que alcanza con mayor vio-
lencia a los sectores más vulnerables de nuestras sociedades, 
así como también a formas de vida no humana que con la 
destrucción progresiva de los ecosistemas ven mermadas las 
condiciones para su persistencia sobre la Tierra. El aumento de 
la temperatura del planeta está llevando a eventos climáticos 
extremos y una creciente exposición a incendios forestales, po-
niendo en riesgo años de progreso en materia de seguridad ali-
mentaria e hídrica en muchas partes del mundo (Romanello et 
al., 2021), que a su vez están en el origen de migraciones forzosas, 
afectan la salud física y mental de poblaciones enteras. Vivimos 
en un planeta “lleno de refugiados, humanos o no, sin refugio” 
(Haraway, 2015, p.160).

El Antropoceno (Crutzen et al., 2000) ha servido para enmar-
car este fenómeno en una era geológica que, producida por los 
profundos e irreversibles efectos de la actividad humana sobre 
la Tierra, pone fin al holoceno y da paso a una era de cambios 
imprevisibles para la propia ciencia. Pero ¿podemos realmen-
te atribuir a la humanidad estos cambios que, inevitablemen-
te, afectan las vidas de cada habitante de la Tierra y con mayor 
fuerza a los grupos más vulnerables?

La Era del Capital (Ruccio, 2011) o el Capitaloceno (Moore, 2015; 
2016) nos permite entender estas transformaciones como el re-
sultado de una forma de entender y de relacionarnos con una 
naturaleza construida, para desde ahí plantearnos preguntas so-
bre el capitalismo, “no como un sistema económico y social, sino 
como una forma de organizar la naturaleza, una ecología-mun-
do multiespecie” (Moore, 2016, p.6).  Cada una de las al menos 
80 propuestas que surgen a partir del Antropoceno representa 
una contribución a una mayor comprensión de éste (Chwałczyk, 
2020), dando cuenta de un concepto en permanente disputa “no 
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solo acerca de los orígenes o del inicio de esta nueva era sino, 
sobre todo, de las salidas posibles de la crisis sistémica” (Svampa 
y Viale, 2021, p. 25). 

Para Atilio Boron (2013, p. 9) “pocos temas son más importan-
tes en la América Latina de hoy que las cuestiones relacionadas 
con el extractivismo y la crisis climática”; sin embargo, poco se 
sabe de la intersección de estos dos problemas en el Salar de 
Atacama, origen de casi la cuarta parte del litio exportado en el 
mundo actualmente. Para Jason Moore (2016) las crisis no son 
fácilmente comprendidas por quienes las vivimos, pues las fi-
losofías, conceptos e historias que usamos para dar sentido a 
un presente global cada vez más explosivo e incierto son, casi 
siempre, ideas heredadas de un tiempo y lugar diferente. Prueba 
de ello es el fracaso de más de tres décadas de multilateralismo 
climático y la consecuente intensificación de eventos meteoroló-
gicos extremos en todo el planeta, contexto desde el cual los mo-
vimientos sociales han empujado para dar al cambio climático 
el carácter de emergencia demandando medidas de mitigación 
y adaptación adecuadas para los sectores más expuestos a los 
efectos de la crisis. 

A pesar de ello, la discusión sobre esta crisis sigue siendo algo 
lejana y confusa, incluso en territorios altamente afectados. Por 
otra parte, el marco de ideas -e intereses- que ordenan la agenda 
climática internacional han dado lugar a la hegemonía de una 
transición energética corporativa (Bertinat, et al., 2020) estre-
chamente ligada a la idea de un crecimiento verde cuya ma-
terialización carece de evidencia empírica (Hickel, et al., 2020). 
Esta agenda, promovida con vehemencia por las economías 
más poderosas y contaminantes del Norte Global, está lejos de 
incorporar un reconocimiento de las responsabilidades de los 
países industrializados y de las grandes corporaciones en la pro-
ducción y profundización de la crisis. Por el contrario, el modelo 
de acumulación capitalista que está en el origen del problema 
permanece incuestionado, mientras que soluciones como las 
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energías limpias y la electromovilidad reproducen históricamen-
te el sacrificio socioambiental en las periferias rurales de países 
como Chile. 

La demanda por minerales estratégicos como el cobre y el 
litio se traduce en la profundización del extractivismo (Acosta, 
2016; Gudynas, 2009; Gudynas, 2015; Navarro y Machado, 2020; 
Svampa, 2019) como modelo hegemónico de desarrollo. El ex-
tractivismo verde (Flores Fernández y Morales Balcázar., 2021; 
Riofrancos, 2020; Voskoboynik, D. M., y Andreucci, D., 2021) está 
asociado a procesos de acumulación por descarbonización (Flo-
res, 2021; Morales Balcázar, 2021) o desfosilización (Argento, et al., 
2021) que, desde una mirada situada en las realidades locales, 
podemos caracterizar y comprender como modelos despojo 
para la acumulación (Rodríguez, 2017). En esta línea y a partir 
del caso de la minería del litio en el Salar de Atacama (Babidge, 
et al., 2019; Bustos, et al.,2021; Garcés, et al., 2020; Jerez, et al., 2021; 
Liu, et al., 2020; Liu, et al., 2021;) podemos trazar el camino para 
el estudio de los modelos de despojo para la descarbonización 
que emergen en la frontera extractiva de la transición energé-
tica corporativa, y con ello contribuir a los procesos que buscan 
contrarrestar sus impactos en diversas escalas.

Expansión de la minería del litio en Chile y 
recuperación económica post-pandemia

En los últimos 10 años el litio pasó de ser un mineral práctica-
mente desconocido a ser popularmente llamado el mineral del 
futuro, el oro blanco o incluso el nuevo petróleo.2 Si bien este 

2 Comparar el litio con el petróleo es casi una publicidad engañosa, pues nos 
lleva a pensar en forma errónea que el litio es una potencial fuente de ener-
gía, mientras que su utilidad está solo en el almacenamiento de ella. Este 
tipo de analogías oculta otro elemento problemático de la electromovilidad: 
la creciente demanda de energía para cargar las baterías de millones de 
vehículos eléctricos y, sobre todo, los impactos socioambientales asociados a 
proyectos energéticos hidroeléctricos, eólicos, solares, nucleares, entre otros.
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3 Desde la mirada neoliberal que esta agencia busca divulgar, alcanzar las 
metas de cero emisiones a 2050 se traduciría en oportunidades de mercado 
agregadas para fabricantes de turbinas eólicas, paneles solares baterías de 
ion-litio, electrolizadores y pilas de combustible que llegarían a 27 trillones 
de dólares estadounidenses. Así, solo estos cuatro elementos en 2050 supe-
rarían a la actual industria del petróleo y sus ingresos asociados (IEA, 2021).  

mineral está lejos de tener el valor de mercado del oro y no re-
emplaza al petróleo simplemente por no tratarse de un combus-
tible, el desarrollo de baterías de litio le han dado un rol central 
en la expansión del mercado de la electromovilidad. De hecho, 
la Agencia Internacional de Energía (IEA, 2021) pronostica que 
la demanda de litio se multiplique por cien para el año 2050, 
mientras que la demanda de cobre –mineral cuya extracción, 
como se verá más adelante, representa el mayor uso minero 
de agua en el Salar de Atacama- aumentaría en 60% durante el 
mismo periodo.3

Chile, Australia y Argentina controlan actualmente los prime-
ros eslabones de la cadena productiva en la industria del litio, y 
tan solo cuatro multinacionales -Albemarle (Ex-Rockwood Li-
thium), SQM (Soquimich), Tianqi Lithium y FMC Corporation- 
representaban más del 83% de las exportaciones de litio a 2016 
(Maxwell, P., & Mora, M., 2020). Tres de estas multinacionales 
-Albemarle, SQM (con participación de Tianqi Lithium)- controlan 
el 100% del litio extraído desde Chile, y las exportaciones de estas 
empresas prácticamente se cuadruplicaron entre 2015 y 2018 
debido principalmente a un alza en las cantidades exportadas, 
una mayor pureza de los productos y, sobre todo, a mayores pre-
cios transados a nivel mundial (Cochilco, 2020). Actualmente, el 
Salar de Atacama es el origen de cerca de 23% (USGS, 2020) de 
las exportaciones mundiales de este mineral.  

Si bien la participación del litio en el PIB de Chile no es com-
parable al 26% que representan los más de 18,000 millones de 
dólares FOB de las exportaciones de cobre, de acuerdo con es-
timaciones de Cochilco (2020), a medida que continúe aumen-
tando su extracción, las exportaciones de litio podrían llegar a 
valores similares a los de otras industrias tan relevantes para el 
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país como la vitivinícola, que en 2019 alcanzaba los 1,887 millones 
de dólares FOB.4 A pesar de este aumento, la participación chile-
na en la producción mundial ha disminuido desde 37% en 2016 
a 29% en 2019 (Cochilco, 2020) debido a la entrada en operación 
de nuevos proyectos especialmente en países como Australia, 
Argentina y China. 

En lo que podría comprenderse como una carrera internacio-
nal por dominar el mercado del litio y con la manifiesta inten-
ción de profundizar el modelo extractivo-exportador (Svampa, 
2008) desde el cual la participación de Chile en este mercado 
es concebida; ya en 2019 el entonces ministro de Minería (y ac-
tual ministro de Defensa) Baldo Prokurica señalaba que sería un 
pecado que las pertenencias mineras en salares chilenos no es-
tuvieran siendo explotadas (Reuters, 2019).  Se refería a los cerca 
de 60 salares existentes en Chile y a la intención del gobierno de 
facilitar los procesos necesarios para aprovechar efectivamente 
el auge del litio. 

Un año después y a solo semanas de la declaración mundial 
de la pandemia, Prokurica asistía en persona a la convención 
anual de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores (PDAC, 
por sus siglas en inglés) en Toronto, Canadá, acompañado del 
representante de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI). Du-
rante el Día de Chile (Chile’s Day), la delegación chilena hizo un 
llamado a autoridades y empresarios canadienses para asociar-
se con Chile en la explotación sustentable de los minerales del 
futuro: cobre y litio. 

Al año siguiente, el gobierno de Chile lanza una licitación pú-
blica internacional para la explotación de 400,000 toneladas de 
litio. Sin especificar desde dónde y por medio de qué métodos se 
extraería el mineral; esta licitación provocó el inmediato rechazo 
de un grupo de diputados y algunos miembros de la Convención 

4 Con base en UN Comtrade Database.
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5 La Convención Constitucional tiene su origen en la Ley 21.200 de Reforma 
Constitucional, el Plebiscito Nacional del 25 de octubre de 2020 y las eleccio-
nes de Convencionales Constituyentes del 15 y 16 de mayo de 2021. Tiene por 
misión redactar y aprobar la propuesta de texto de una Nueva Constitución 
de la República para Chile, la cual deberá ser sometida a Plebiscito Nacional 
para que la ciudadanía la apruebe o rechace. En esta oportunidad el voto 
será obligatorio. (www.chileconvencion.cl) 

Constitucional,5 quienes acusaron falta de estrategia nacional y 
posibles trabas al trabajo de la Convención Constitucional, órga-
no desde el cual se discuten aspectos que serán determinantes 
para el futuro de la extracción del litio, tales como: el reconoci-
miento constitucional de los pueblos originarios, la nacionaliza-
ción de la minería, un nuevo estatuto de aguas y la consagración 
de los derechos de la naturaleza. 

El presidente entonces electo Gabriel Boric manifestó su re-
chazo a esta licitación y solicitó al gobierno saliente, a partir del 
ministro de Minería y Energía, suspender el proceso, lo cual no 
fue imposible por las propias bases de la licitación. Casi al mis-
mo tiempo, un grupo de parlamentarios de centro izquierda 
presentaron un recurso de protección que, sin embargo, fue 
declarado inadmisible por extemporáneo en la Corte de Apela-
ciones de Santiago. 

Desde el Salar de Atacama, la institucionalidad atacameña re-
presentada en la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Ataca-
meños no tardó en realizar cuestionamientos públicos centrados 
en el tema ambiental y la vulneración de derechos indígenas, 
los que fueron seguidos de la presentación de un recurso de 
protección en la Corte de Apelaciones de Santiago. En la medi-
da que se acercaba el plazo de cierre de la licitación, activistas 
socioambientales convocaron a una caminata de 40 kilómetros 
entre los pueblos de Toconao y San Pedro de Atacama para pedir 
la anulación de la licitación y denunciar las estrategias de coop-
tación social de las mineras SQM y Albemarle. Al mismo tiempo, 
comunidades del pueblo colla afectadas por nuevos proyectos 
de litio en el Salar de Maricunga iniciaban acciones legales en 
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conjunto con representantes de los pueblos aymara y quechua, 
pueblos originarios igualmente susceptibles de ser afectados 
por proyectos mineros en salares y humedales andinos del norte 
del país.

De las cinco cuotas de 80,000 toneladas que se esperaban 
licitar, solo dos fueron adjudicadas en favor de Servicios y Ope-
raciones Mineras del Norte S.A, perteneciente al cuestionado 
Grupo Errázuriz,6 y de BYD Chile SpA, filial de la gigante china 
del automóvil eléctrico ByD que, bajo el gobierno de Sebas-
tián Piñera, se convirtió en proveedor del sistema de traspor-
te de Santiago de Chile. A solo un día de su publicación, esta 
licitación es suspendida producto de un nuevo recurso de pro-
tección interpuesto por el gobernador de la Región de Ataca-
ma y comunidades indígenas del Salar de Maricunga contra el 
ministro de Energía y Minería Juan Carlos Jobet. En este nuevo 
proceso, el propio Consejo de Defensa del Estado CDE asume 
la defensa del ministro, por tanto, de la licitación, poniendo los 
intereses corporativos por sobre los intereses nacionales y la                                                                
justicia socioambiental. 

Proceso extractivo del litio en salmueras y la 
promesa del valor agregado

El Salar de Atacama se encuentra al norte de Chile en la ári-
da Región de Antofagasta, específicamente en la Comuna de 
San Pedro de Atacama y dentro del Área de Desarrollo Indígena 

6 “Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. (...) es una de las tantas 
compañías pertenecientes al Grupo Errázuriz, liderado por Francisco Javier 
Errázuriz Ovalle, hijo de Francisco Javier Errázuriz Talavera («Fra Fra»), con-
glomerado que según la megafiltración de los Pandora Papers, presenta una 
sociedad en el paraíso fiscal de Panamá y además está siendo investigado 
por el Ministerio Público por eventual evasión tributaria.” (https://resumen.
cl/articulos/grupo-errazuriz-al-que-pertenece-empresa-que-se-adjudico-lici-
tacion-del-litio-figura-en-los-pandora-papers-con-sociedad-en-paraiso-fis-
cal-y-una-querella-en-curso-por-evasion-tributaria) 
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(ADI) Atacama La Grande (Lemus, 2017). Las salmueras que se 
encuentra en el acuífero ubicado en el núcleo de este Salar de 
Atacama son una valiosa fuente de recursos minerales como: el 
litio, potasio, nitratos y otros (DGA, 2016). La alta concentración 
de litio y el bajo contenido de magnesio, así como las condicio-
nes climáticas de extrema aridez y alta radiación solar entre-
gan a las plantas de SQM y Albemarle ventajas comparativas 
(Cochilco, 2020) importantes respecto a otros salares en el mal 
llamado triángulo del litio. 

“Para el caso del Salar de Atacama, una de las mayores reser-
vas mundiales de litio, la salmuera se bombea desde abajo de 
la corteza salina (30 – 50 metros de profundidad), las que son 
depositadas en piscinas de baja profundidad y grandes dimen-
siones, en las cuales, y a partir del proceso de evaporación solar, 
comienzan a precipitar secuencialmente un conjunto de sales. 
(...) Posteriormente, la salmuera concentrada de litio es trans-
portada por camiones aljibes a las plantas de procesamiento, 
donde es sometida a procesos de purificación y precipitación a 
modo de obtener carbonato de litio, con una pureza cercana a 
99.5%, aunque el mercado exige un mínimo de 99.1%”. (Cochilco, 
2009, p. 33).

El proceso extractivo del litio depende así de la extracción de 
aguas subterráneas y está acompañado de la explotación de 
otros minerales como el potasio. Este proceso, por otra parte, 
no termina en las plantas de evaporación ubicadas en el mismo 
Salar de Atacama: las salmueras de litio concentradas son envia-
das por SQM y Albemarle hasta las plantas del Salar del Carmen 
y La Negra, respectivamente, para la producción de carbonato 
e hidróxido de litio, compuestos que serán posteriormente en-
viados por vía marítima para ser utilizados como materia prima 
en la fabricación de las baterías eléctricas.

Si bien las empresas insisten en que este proceso agregaría 
valor al mineral, para muchos críticos del extractivismo, el ver-
dadero valor del litio está, más allá del aumento de las cuotas 
de extracción, en aumentar la captación de renta en forma sig-
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nificativa por medio de la producción local de componentes de 
mayor sofisticación y, por tanto, de mayor precio de venta en        
el mercado.

Imagen 1. Proceso productivo de litio

Fuente: SQM, 2017.

Si bien las empresas insisten en que este proceso agregaría 
valor al mineral, para muchos críticos del extractivismo, el ver-
dadero valor del litio está, más allá del aumento de las cuotas 
de extracción, en aumentar la captación de renta en forma sig-
nificativa por medio de la producción local de componentes de 
mayor sofisticación y, por tanto, de mayor precio de venta en         
el mercado.

En 2019, con la idea de atraer inversiones por medio de la 
creación de consorcios, un trabajo en conjunto u otras formas 
de asociación, y cláusulas de venta a precios preferentes para 
25% de la producción nacional de litio, la agencia estatal Corfo 
intentó desarrollar una industria de valor agregado donde los in-
versionistas deberían fabricar litio metálico y/o otros derivados (...) 
tales como baterías para scooters, bicicletas, automóviles, buses, 
electrónica (Corfo, 2020). 

De dicha licitación, sin embargo, se retiraron las tres empresas 
que habían sido pre-seleccionadas por la agencia estatal. Una 
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de ellas, American Lithium and Cobalt Corp, denunció la falta 
de claridad respecto al cálculo de los precios preferenciales y 
la ausencia de un compromiso serio por parte del gobierno de 
Chile: “no hubo una intención real por parte del gobierno (...) y, 
por el contrario, los supuestos de las negociaciones tanto con 
Albemarle como con SQM estaban errados” (RevistaEi, 2019). 

Litio y la problemática socioambiental                                
en el Salar de Atacama

La extracción a grandes escalas de salitre -entre 1880 y 1930- y 
de cobre -desde inicios del siglo XX al presente- marca la historia 
del despojo de bienes naturales que se consolida durante la dic-
tadura militar que tuvo lugar en el país entre 1973 y 1990 (Prieto, 
M. 2017). Actualmente, la minería del litio en el Salar de Atacama 
está acompañada de megaproyectos de cobre que consumen 
por lejos las mayores cantidades de agua y, de acuerdo con el 
Comité Ambiental Comunal de San Pedro de Atacama, estaría 
produciendo la contaminación más significativa en el territorio.7

Se trata de Minera Escondida, la mina de cobre más grande 
del mundo que es controlada por las multinacionales BHP y Rio 
Tinto; y de Minera Zaldívar, un trabajo conjunto entre Antofagas-
ta Minerals -perteneciente al magnate Andrónico Luksic y su 
familia- y Barrick Gold. Esta multinacional canadiense es cono-
cida en Chile por el proyecto Pascua Lama, ubicado en la vecina 
Región de Atacama, y que fuera responsable de la contamina-

7 En octubre de 2020, activistas y comuneros indígenas del Salar de Ataca-
ma denunciaron la saturación del aire presuntamente provocada por las 
actividades de las tres mineras de cobre aledañas a dicha cuenca: Minera 
Escondida, Minera Zaldívar y Mina Gabriela Mistral de CODELCO. Debido a 
ello, el Comité Ambiental Comunal (CAC) de San Pedro de Atacama presentó 
un recurso de protección contra la Superintendencia del Medio Ambiente 
por la ausencia de monitoreos de la calidad del aire. (Véase en: http://www.
chilesustentable.net/2021/10/ambientalistas-de-san-pedro-de-atacama-pre-
ocupados-por-contaminacion-en-salares-acusan-a-mineras/). 
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ción de la Cuenca del Río Huasco con la consecuente afectación 
a comunidades indígenas diaguitas y a pequeños agricultores, 
así como a ecosistemas asociados a los glaciares Toro I, Toro II y 
Esperanza (Leblanc, 2020). 

A diferencia de las mineras del litio, estas dos empresas hacen 
uso solo del agua dulce extraída desde pozos ubicados sobre 
los acuíferos del área sur del Salar en volúmenes históricos que 
promedian en conjunto cerca de 140,000,000 litros diarios, en 
contraste con los cerca de 7,000,000 de litros utilizados por las 
diversas Agua Potable Rural (APR) que abastecen a las distintas 
localidades de San Pedro de Atacama. 

Los acuíferos desde donde estas aguas son extraídas han sido 
declarados como agotados por la propia Dirección General de 
Aguas, y es en parte por ello que Minera Escondida anunció en 
2020 un plan de transición al uso de agua de mar desalinizada 
que debiese cumplirse al caducar los permisos de extracción de 
aguas que mantiene actualmente. Estas medidas, sin embargo, 
solo trasladan el problema del uso de agua desde los salares y 
humedales hacia socio-ecosistemas costeros donde se desco-
nocen los impactos reales sobre los ecosistemas marinos de los 
cuales dependen comunidades de pescadores y grupos perte-
necientes al pueblo indígena chango. 

Dicho acuerdo, que incluye “19 medidas de gestión, compen-
sación y reparación de 81 millones 192 mil 184 dólares, pudiendo 
superar los 93 millones de dólares de ser necesario; es decir, al-
rededor de los 67 mil millones de pesos (chilenos)” (1TA, 2021), lo 
que fue ampliamente criticado por sectores del pueblo atacame-
ño que no fueron consultados y por activistas socioambientales 
que criticaron la creación de una Mesa de Gobernanza reservada 
solo a ciertos actores del territorio, así como la falta de rigor cien-
tífico y de comprensión de los ecosistemas afectados al proponer 
la extracción y transporte de aguas desde otras cuencas para el 
relleno y restauración de los humedales dañados por la empresa.
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Minería de litio como modelo de despojo en el 
consenso (eco)extractivista de la transición 

A diferencia de otros minerales como el oro, el hierro o 
el estaño, el litio está f recuentemente asociado con un 
imaginario de minería del futuro que, en un consenso eco-colo-
nialista de escala global, permea nuestras sociedades propician-
do la promoción y avance de proyectos extractivos económica y                                                            
moralmente aceptables. 

Para Gundermann et al, (2018, p. 472), la explotación del litio 
se relaciona “con imaginarios de un progreso rápido que entre-
lazan los salares de las tierras altoandinas en las periferias de los 
Estados nacionales con los centros de innovación tecnológica del 
Norte Global”. Es así como la idea de una megaminería necesa-
ria -y sobre todo urgente- para resolver la crisis climática y para 
traer progreso a territorios históricamente marginados juega en 
favor de los extractivismos verdes que, a la luz del avance de la 
transición energética, se encuentran en vertiginosa expansión.

Igualmente, se posiciona al litio como la salida al modelo 
neoextractivista donde solo bastaría implementar prácticas so-
cioambientalmente más justas y la agregación de valor a partir 
del desarrollo de polos industriales à la Silicon Valley. En este 
escenario, posicionarse críticamente frente la minería del litio no 
es tarea fácil, así como de cualquier otro mineral estratégico -ya 
que es visto por no pocos como un retroceso en la lucha global 
por la descarbonización del planeta e incluso al desarrollo de 
nuestros países, se encuentran distintos enfoques-.

A una escala local, se instala la idea del litio como una minería 
sustentable. Esta idea se basa en gran parte sobre el supuesto 
de que la salmuera no es agua, desdibujando la complejidad 
de los impactos del proceso evaporítico en el cual se pierden 
millones de litros de este elemento que, una vez en la atmós-
fera del desierto, no encuentran las condiciones para volver en 
forma de lluvia al lugar desde donde fue extraídos. A partir de 
este cuestionamiento y de las denuncias realizadas en diversas 
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instancias por la asociación indígena Consejo de Pueblos Ataca-
meños (CPA) y el Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, 
entre otras organizaciones, las empresas del litio y del automóvil 
eléctrico instalan la idea de que la salmuera solo tiene valor en 
tanto que es recurso minero (Jerez et al., 2021; Morales Balcázar, 
2020) y que, en ese sentido, cualquier preocupación por el des-
balance hídrico de los salares se debería a una incomprensión 
de la hidrología del Salar (Volkswagen, 2021).

La minería de tipo extractivista aparece en la Región de An-
tofagasta durante el inicio de la segunda revolución industrial 
-época que para algunos marcaría el inicio del capitaloceno- y ha 
estado marcada por grandes ciclos mineros asociados al salitre, 
el cobre y el litio en escenarios geopolíticos que han llevado, me-
diante diversas estrategias y mecanismos, a la subordinación de 
los territorios a los intereses de las grandes potencias mundiales. 
Hoy, la demanda global por minerales para las transformaciones 
tecnológicas de la transición energética corporativa podría inclu-
so llegar a impulsar un proceso de integración regional con fines 
extractivos en el mal llamado triángulo para la conformación de 
un cluster del litio teniendo como salida el puerto de Antofagasta 
(Cochilco, 2020). 

Si bien hasta ahora no existen antecedentes de una integra-
ción real en torno a la explotación del litio, sabemos que el tra-
tado minero Chile - Argentina (Infante Caffi, 2001; Luna et al., 
2004) impulsado en favor de los megaproyectos Pascua Lama 
de Barrick Gold y El Pachón de Glencore, continúa vigente y, 
que la construcción de nuevas redes viales y la modernización 
del Paso Fronterizo Jama ya permiten conectar los puntos de 
extracción de los salares andinos de Chile y Argentina (Flores 
y Morales, 2021) con el puerto de Antofagasta dentro de lo que 
fuera el Eje Capricornio de la Iniciativa para la Integración de la 
Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) (Zibechi, 2006), 
impulsada por el Banco Mundial y posteriormente absorbida 
por el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento 
(COSIPLAN) (Seitz, A., 2015).
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Minería de agua en el desierto                                          
más árido del mundo

La minería evaporítica de litio es esencialmente de agua y eso 
nos llama a comprender esta forma de extractivismo a partir de 
las relaciones de coproducción entre este elemento y las diver-
sas formas de vida que se desarrollan en los ricos socioecosis-
temas del árido Salar de Atacama. Es precisamente gracias a la 
presencia de agua que los pueblos que habitan el Salar desde 
hace más de 10,000 años han podido sobrevivir, por lo que este 
socio-ecosistema (Berkes et al, 2003; Ortega Uribe et al., 2004) 
depende de una delicada relación de equilibrio ligada a las prác-
ticas agropastoriles caracterizadas por la complementariedad 
de los distintos pisos ecológicos y el uso de las vegas del Salar 
(Castro et al, 2004; Núñez, L., 2005; Sepúlveda et al., 2015). Actual-
mente, la agricultura y el pastoreo transhumante ocupa un lugar 
rezagado en la vida económica del Salar, mas no así en la vida 
cultural, espiritual, en el cuidado y defensa del territorio. Estas 
prácticas, sin embargo, se ven amenazadas por manifestaciones 
del cambio climático como sequías y aluviones, y por las conse-
cuencias directas e indirectas que trae consigo la profundización 
del modelo de desarrollo extractivista.

Las salmueras ricas en litio son, de hecho, un tipo de agua 
caracterizado por su alto contenido salino (Ejeian, M., et al., 2021) 
que se encuentran atrapadas bajo la superficie del Salar y cuya 
interacción con las aguas superficiales y en consecuencia con el 
resto del ecosistema, no ha sido suficientemente comprendida. 
Sin embargo, la Dirección General de Aguas (DGA) reconoce que 
las aguas subterráneas que afloran en algunos sectores generan-
do lagunas, resultan fundamentales para la biodiversidad que 
ahí se desarrolla.

A pesar de ello e instrumentalizando las ambigüedades e in-
certezas científicas existentes, mediante estudios propios las 
empresas del litio SQM y Albemarle han planteado la existencia 
de una cuña salina que, de acuerdo con sus interpretaciones, 
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impediría que las operaciones extractivas afectasen el sistema 
hidrológico a pesar de que ellas mismas reconocen un descen-
so estimado en el nivel de las salmueras de “solo unos centí-
metros o inapreciable” (SQM, 2017, p.3) en las zonas marginales, 
que es donde se ubican los cuerpos lagunares y donde exis-
te la mayor concentración de biodiversidad en áreas protegi-
das como la Reserva Nacional Los Flamencos, el Sitio Ramsar 
Sistema Hidrológico de Soncor y el Santuario de la Naturaleza                                   
Laguna Tebenquiche.

Imagen 2. Vista aérea del oasis de San Pedro de Atacama, ayllus y 
sistema de irrigación por canales (2017)

Fuente: autoría propia.

Más allá de las diversas posiciones respecto a la naturaleza de 
la salmuera, la ley chilena permite que en la práctica esta sea 
tratada como un mineral, desconociendo así su interacción con 
el sistema hidrológico y la vida del salar. Con esto no se intenta 
decir que esté todo dicho al respecto; por el contrario, se trata 
de un debate aún abierto que a la luz del proceso constituyente 
podría alimentar la discusión sobre un nuevo régimen de aguas 
y, con ello, cambiar la concepción y tratamiento que se tiene 
actualmente de los salares y sus hidrologías. 
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Dos empresas, dos estrategias de                       
expansión en el Salar de Atacama

Las empresas del litio SQM y Albemarle deben su presencia en 
el Salar de Atacama a procesos que se dan durante la dictadura 
militar. Para comprender estos procesos es necesario considerar 
que el litio es un mineral estratégico que por ley solo puede ser 
explotado por el Estado de Chile y sus organismos, mientras que 
las pertenencias mineras del Salar de Atacama están en manos 
de la agencia estatal Corporación de Fomento (Corfo).8 

La Sociedad Química y Minera (SQM) fue en su origen (1968-
1971) una empresa con capitales mixtos entre el Estado de Chile y 
la compañía Anglo Lautaro S.A. para reorganizar los remanentes 
de la industria del salitre en el Desierto de Atacama. Luego se 
estatiza durante el gobierno de Salvador Allende (1971) y man-
tiene esta condición hasta bien avanzado el periodo autoritario 
(1983), momento en el que se inicia su privatización (entre 1983 
y 1986). Tiene la particularidad entre las empresas que explotan 
litio, mayoritariamente con capitales extranjeros, de tener hasta 

8 Sobre el origen de Corfo: “Corfo nació hace 81 años, con la misión de im-
pulsar la producción e industrialización de nuestro territorio, tras el terre-
moto de Chillán de 1939. Desde entonces, la Corporación ha tenido un rol 
preponderante en el desarrollo de Chile. Antes, con la creación de empresas 
estratégicas en diversos ámbitos, indispensables para que nuestro país pu-
diese, a través de los años, generar avances evidentes y tangibles para las 
personas; y ahora, con el impulso al emprendimiento, el reemprendimiento, 
la reconversión y la digitalización, elementos fundamentales para aumentar 
la productividad del país, fomentar la creación de nuevas industrias, gene-
rar más empleo, y, sobre todo, crear más oportunidades para que miles de 
familias puedan salir adelante.” (www.corfo.cl). 

Sobre la dirección de la Corfo: “ La dirección y administración de Corfo co-
rresponde a un órgano colegiado, conformado por ocho consejeros: Ministro 
de Economía, Fomento y Turismo, quien preside el Consejo Corfo; Ministro 
de Hacienda, Ministro de Agricultura, Ministro de Relaciones Exteriores, Mi-
nistro de Desarrollo Social y Familia, Ministro de Ciencia, Tecnología, Conoci-
miento e Innovación, Vicepresidente Ejecutivo de Corfo (quien, en ausencia 
del Ministro de Economía, presidirá el Consejo), además de dos consejeros 
nombrados por el Presidente de la República”. (www.corfo.cl).
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ahora una significativa participación de capitales y ejecutivos 
chilenos, incluido un pariente político de Augusto Pinochet en 
una posición de gran influencia en la propiedad y el directorio 
de la empresa (Gundermann, et al., 2018).

Esta empresa inicia un proceso de ampliación de sus ope-
raciones con el proyecto “Cambios y mejoras de la operación 
Minera en el Salar de Atacama” aprobado en 2006. La aproba-
ción de este proyecto ocurre previo a la ratif icación en Chile 
del Convenio 169 de la OIT, razón por la cual no fue sometido a                              
consulta indígena. 

En esta ampliación la empresa solicita triplicar sus cuotas 
de extracción (Burdiles, 2021), contando actualmente con per-
misos de extracción equivalentes a 1,600 litros/segundo de sal-
muera y 240 litros/segundo de agua dulce para producir hasta 
180,000 ton/año de carbonato de litio y 32,000 ton/año de hi-
dróxido de litio (Flores y Morales, 2021). Dichas cuotas le fueron                         
otorgadas en el marco del cuestionado Convenio Corfo-SQM, 
celebrado en enero de 2018, justo antes del término del segundo 
periodo presidencial de Michelle Bachelt, con el cual se puso 
fin a un histórico litigio entre el Estado de Chile y la empresa 
nacional (CIPER, 2018). 

Entre las cláusulas de este convenio se establecía la exten-
sión del contrato y el otorgamiento de cuotas adicionales de 
litio a cambio de la salida del Julio Ponce -exyerno de Pinochet 
y segunda persona más rica de Chile según la lista Forbes 2021- 
como controlador de la empresa junto con la entrega del 1.7% de 
las ventas anuales a los municipios de San Pedro de Atacama, 
María Elena y Antofagasta, $14 millones de dólares para proyec-
tos de inversión y fomento del desarrollo sustentable de las co-
munidades del Salar de Atacama que se encuentran inscritas en 
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la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi);9 y un 
aporte de $10.8 millones de dólares para la creación del Centro 
de Tecnologías Limpias de Antofagasta.  

Este convenio fue cuestionado por el movimiento Litio para 
Chile por atentar contra la soberanía nacional y por el vínculo 
entre la empresa y la familia del dictador Pinochet. Desde el 
territorio, los cuestionamientos se concentraban más bien en 
el hecho de que este convenio había sido firmado cuando la 
empresa aún mantenía abierto un proceso sancionatorio por la 
Superintendencia de Medio Ambiente por faltas graves y graví-
simas de acuerdo a la Ley Orgánica de dicho órgano, la cual se 
sustentó en actos como extracción de aguas por sobre lo per-
mitido, manipulación de datos de los monitoreos ambientales 
y la desecación de un bosque centenario de algarrobos en el 
poblado de Camar, aledaño al Salar. 

Además, se reclamaba que este convenio no había sido ade-
cuadamente consultado al pueblo atacameño, por lo que 18 co-
munidades junto a la asociación indígena Consejo de Pueblos 
Atacameños presentan un recurso de protección sustentado en 
la vulneración del derecho a la consulta y el daño ambiental de las 
operaciones de la empresa, el que posteriormente sería desestima-
do en la Corte de Apelaciones de Santiago y en la Corte Suprema. 

Albemarle (Ex-Rockwood Lithium), por su parte, inicia sus ope-
raciones en 1984 y gracias a un proceso de expansión que se 
consolida solo en 2016; cuentan actualmente con permisos de 
extracción de 442 litros/segundo de salmuera y 23 litros/segun-
do de agua dulce, con una capacidad de producción de 92,500         
ton/año de compuestos de litio. 

9 Organismo del Estado de Chile creado al alero de la Ley 19.253 que esta-
blece normas de protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea 
la Corporación. Su misión es “promover, coordinar y ejecutar la acción del 
Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades in-
dígenas, especialmente en lo económico, social y cultural y de impulsar su 
participación en la vida nacional, a través de la coordinación intersectorial, 
el financiamiento de iniciativas de inversión y la prestación de servicios a 
usuarios y usuarias.” (www.conadi.gob.cl).
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De acuerdo con Gundermann et al. (2018, p.475) esta amplia-
ción se explica por dos hechos principales: un acuerdo con Cor-
fo que “mejora sustancialmente los términos de la concesión 
de explotación en el Salar de Atacama en favor del fisco chile-
no y un giro en la política de relaciones de la empresa con las 
comunidades indígenas”. Este giro está marcado por la firma 
de un convenio condicionado a la obtención de la Resolución 
de Calificación Ambiental para ampliar la cuota de extracción 
de salmuera, en el cual la empresa se compromete a otorgar el 
3.5% de las ventas anuales a 19 comunidades atacameñas y a la 
asociación índígena Consejo de Pueblos Atacameños. Además, 
se otorgan montos fijos anuales a las Asociaciones de Regantes 
y Agricultores del Río Vilama y Río San Pedro.

Imagen 3. Ampliación de piscinas de evaporación de litio                         
en planta Albemarle, Salar de Atacama (2017)

Fuente: autoría propia.

A diferencia de lo que ocurre con el convenio Corfo-SQM, la 
ampliación de las operaciones de Albemarle se da cuando el 
Convenio 169 de la OIT se encuentra en plena vigencia. A pesar 
de ello, y de que a la fecha en que se concreta este proceso los 
impactos de la minería en el Salar eran conocidos tanto por el 
Estado (Comisión del Litio, 2014) como por la institucionalidad 
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indígena y sus asesores, no existe una oposición que impidiera 
efectivamente la expansión de la empresa estadounidense en el 
Salar. En lugar de ello, se firma un convenio de cooperación en-
tre la empresa y las 19 comunidades asociadas en el Consejo de 
Pueblos Atacameños que es validado por la autoridad ambien-
tal como instancia de participación, otorgándole así el permiso 
para triplicar la extracción de salmueras. Desde entonces, las 
comunidades beneficiarias de este convenio trabaja en la crea-
ción de una unidad de medio ambiente cuyo principal objetivo 
es instalar la capacidad al interior de sus organizaciones para el 
estudio y monitoreo de la cuenca. Por otra parte, este convenio  
clave en el levantamiento de iniciativas orientadas a fomentar 
actividades como la agroganadería y el turismo comunitario en 
beneficio de los socios de las comunidades, figura bajo la cual el 
Estado de Chile reconoce la pertenencia a las mismas.

Imagen 4. Mapa que muestra los asentamientos rurales en el Salar 
de Atacama en el borde norte y este, las empresas mineras de litio 

en el centro del Salar de Atacama, y los cuatro sectores de la Reserva 
Nacional Los Flamencos (S.4, S.5, S.6 y S.7).

Fuente: Liu et al., 2019.
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La problemática socioambiental asociada a la minería del li-
tio en el Salar de Atacama no se agota con la firma de conve-
nios entre las empresas y las 18 comunidades reunidas en la 
asociación indígena Consejo de Pueblos Atacameños, ni con 
las nuevas políticas de sustentabilidad elaboradas por SQM y 
Albemarle en respuesta al amplio criticismo que esta forma de 
extractivismo suscita a nivel local, nacional e internacional. Jun-
to con un contexto social marcado por el abandono del Estado, 
las negociaciones entre comunidades indígenas, el Estado y las 
empresas mineras se dan en condiciones de profundo desequi-
librio de poder. 

Asimismo, un número creciente de atacameños ven un pro-
blema en la propia institucionalidad indígena creada al alero de 
la Ley 19253 de 1993. Esta ley excluye el término pueblos (Aylwin, 
2014), reconociendo solo la figura de las comunidades, que para 
existir legalmente deben cumplir una serie de requisitos y proce-
sos señalados en la propia ley. En la práctica, este modelo lleva a 
que las comunidades conformadas legalmente se conviertan en 
las únicas representantes e interlocutoras válidas para el Esta-
do y las empresas, provocando un sentimiento de exclusión so-
cial y vulneración del derecho a la participación en la población 
indígena no perteneciente a dicho sistema de representación. 
Es especialmente a partir del convenio con la estadounidense 
Albemarle (ex-Rockwood Lithium) y la entrega de las sumas de 
dinero convenidas en el mismo que se profundizan las desigual-
dades tanto al interior del mundo indígena como entre habitan-
tes indígenas y no indígenas del territorio. 

Reflexiones finales 

En el capitaloceno, los habitantes del Salar de Atacama son 
empujados a una situación de doble vulnerabilidad donde a 
los eventos climáticos extremos se suman los efectos directos 
e indirectos de la minería de litio y de cobre. Estos minerales, 



221

Litio en América Latina. Demanda global contra daño socioambiental

paradójicamente, son reclamados como esenciales para una 
transición energética pensada por y para las sociedades más 
ricas y contaminantes del planeta. 

El extractivismo verde en el Salar de Atacama está marca-
do por una agenda climática internacional orientada a las so-
luciones de mercado. En este contexto, la reproducción de los 
mecanismos de despojo para la descarbonización toma fuerza 
bajo la premisa de la recuperación económica post-pandémica, 
amenazando con profundizar las injusticias socioambientales 
en la frontera extractiva de la transición energética corporativa.

La expansión del extractivismo del litio se explica en gran parte 
por un marco regulatorio neoliberal heredado de la dictadura. 
Como resultado del estallido social y del proceso constituyente, 
la aprobación del borrador de la nueva Constitución -escrita con 
paridad de género y con la participación de pueblos originarios 
y movimientos sociales- podría cambiar las condiciones para la 
extracción de litio y otros minerales de forma significativa. Sin 
embargo, los esfuerzos del gobierno de Sebastián Piñera por li-
citar cuotas de litio antes de finalizar su mandato pueden poner 
en jaque algunas de las modificaciones que se quieren introdu-
cir desde la Convención Constitucional. 

El pueblo atacameño o lickanantay se encuentra en un proce-
so de reivindicación territorial y cultural que le ha puesto en una 
posición inédita respecto de los diversos proyectos mineros que 
se desarrollan en territorio. En la medida que las comunidades 
indígenas del Salar de Atacama avanzan en sus demandas, las 
empresas del litio desarrolla nuevas estrategias para obtener la 
licencia social. Con la expansión de la minería de litio a otros sala-
res las demandas por una mayor participación de comunidades 
pertenecientes al pueblo colla pueden ser determinantes en el 
rechazo o la validación de nuevos proyectos de litio. 

Las consecuencias de la expansión extractivista en el Salar de 
Atacama son un claro ejemplo de la reproducción de un modelo 
de desarrollo que subordina los territorios rurales latinoamerica-
nos a los requerimientos de los mercados tecnológicos verdes 
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del Norte Global. En este sentido, es importante tener en cuenta 
los impactos agregados y acumulados de los diversos proyectos 
mineros de litio por evaporación de salmueras y del uso de agua 
dulce para la extracción de cobre en el territorio, integrando lo 
social y lo ambiental en un contexto atravesado por los efectos 
locales del cambio climático. 
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