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RESUMEN 

La estrategia de transición energética de China está teniendo consecuencias para los países que 
conforman el denominado Sur Global. Dada su riqueza en minerales críticos, las naciones lati-
noamericanas se han convertido en importantes proveedoras de China e importantes destinos de 
las inversiones de sus empresas. Estas transiciones tienen lugar en un contexto de aumento de la 
competencia global entre las empresas chinas y otras empresas líderes por lograr el acceso y con-
trol de dichos materiales, colocando a los países de la región en un escenario de ambiciones 
contrapuestas. Argentina es un buen ejemplo de estas tendencias. 
Este trabajo analiza las inversiones de empresas chinas en el sector argentino del litio, centrán-
dose en las implicancias para el desarrollo económico y la inserción internacional de Argentina. 
A partir de los aportes del estructuralismo latinoamericano, pero también de nuevos enfoques 
que recuperan la centralidad del Estado para impulsar el proceso de industrialización, el artículo 
discute los desafíos que enfrentan países periféricos como Argentina para alcanzar el desarrollo 
dentro de la estructura global de relaciones centro-periferia.  
Para ello, construimos un estudio de caso basado en datos originales. En primer lugar, el análisis 
identifica las características distintivas de los intereses y estrategias de las empresas chinas que 
operan en Argentina. Posteriormente, abordamos los factores internos y globales que limitan las 
posibilidades de Argentina de avanzar hacia actividades de mayor valor agregado a nivel local. En 
las conclusiones, resumimos los desafíos que enfrenta el país en materia de industrialización del 
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litio y el rol que pueden jugar las empresas chinas y extranjeras para contribuir a la construcción 
de esas capacidades. 

Palabras clave: Argentina, China, empresas, litio, desarrollo. 

The presence of Chinese companies in the Argentine lithium sector: 
implications for economic development and the international insertion in 
the current geoeconomic and geopolitical scenario 
ABSTRACT 

China’s energy transition strategy is having consequences for countries in the Global South. Being rich 
in critical minerals, countries in Latin America have emerged as significant suppliers for China and 
important destinations for Chinese companies’ investments. These engagements have coincided with 
increasing global competition between Chinese and other leading companies to access and control 
these key transition materials, placing countries in the region as an arena of contending ambitions. 
Argentina is a good example of these trends. 
This paper analyzes Chinese companies’ investments in the Argentine lithium sector, focusing on the 
implications for Argentina’s economic development and international insertion. Based on the contri-
butions of Latin American structuralism, but also new approaches that recover the centrality of the 
State for promoting the industrialization process, the paper discusses the challenges peripheral coun-
tries such as Argentina encounter to achieve development within the global structure of center-
periphery relations.  
To do so, we build a case study based on original data. The analysis first identifies the distinctive char-
acteristics of Chinese firms operating in Argentina, distinguishing their interests and strategies. 
Subsequently, we address the domestic and global factors that limit Argentina’s possibilities for ad-
vancing toward more value-added activities locally. In the conclusions, we sum up the challenges 
Argentina faces regarding the industrialization of lithium and the role that Chinese and other foreign 
firms can play in contributing to building those capacities. 

Keywords: Argentina, China, companies, lithium, development. 

A presença de empresas chinesas no setor de lítio argentino: implicações 
para o desenvolvimento econômico e a inserção internacional no atual 
cenário geopolítico e geoeconômico 
RESUMO 

A estratégia de transição energética da China está tendo consequências para os países que compõem o 
chamado Sul Global. Dada a sua riqueza em minerais críticos, as nações latino-americanas tornaram-
se importantes fornecedoras para a China e destinos significativos dos investimentos de suas empresas. 
Essas transições ocorrem em um contexto de aumento da concorrência global entre as empresas chine-
sas e outras empresas líderes para conseguir acesso e controle desses materiais, colocando os países da 
região em um cenário de ambições contrapostas. A Argentina é um bom exemplo dessas tendências. 
Este trabalho analisa os investimentos de empresas chinesas no setor de lítio argentino, concentrando-
se nas implicações para o desenvolvimento econômico e a inserção internacional da Argentina. Com 
base nas contribuições do estruturalismo latino-americano, mas também em novas abordagens que re-
tomam a centralidade do Estado para impulsionar o processo de industrialização, o artigo discute os 
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desafios que países periféricos como a Argentina enfrentam para alcançar o desenvolvimento dentro da 
estrutura global de relações centro-periferia. 
Para isso, construímos um estudo de caso baseado em dados originais. Em primeiro lugar, a análise iden-
tifica as características distintivas dos interesses e estratégias das empresas chinesas que operam na 
Argentina. Posteriormente, abordamos os fatores internos e globais que limitam as possibilidades da 
Argentina de avançar em atividades de maior valor agregado a nível local. Nas conclusões, resumimos 
os desafios que o país enfrenta em termos de industrialização do lítio e o papel que as empresas chinesas 
e estrangeiras podem desempenhar para contribuir na construção dessas capacidades. 

Palavras–chave: Argentina, China, empresas, lítio, desenvolvimento. 

La estrategia de modernización económica de China está teniendo múltiples consecuen-
cias para los países en desarrollo. Dada su dotación de diversas commodities, los países de 
América Latina y el Caribe (ALC), en particular de América del Sur, adquirieron un papel es-
tratégico como proveedores de estos productos para China, pero también como destino de 
inversiones y préstamos de las empresas y bancos chinos, respectivamente, para desarrollar 
sectores relacionados con la producción, el transporte y la exportación de estos bienes. Entre 
2002 y 2013, la demanda masiva de productos básicos latinoamericanos por parte de China 
condujo al primer “boom de las materias primas” y abrió el debate sobre las consecuencias para 
el desarrollo económico de los países de la región (Gallagher, 2016; Ray, 2017).  

Más recientemente, como parte de su política de transición energética, el interés de China 
se ha diversificado hacia la adquisición de minerales críticos y la provisión de inversiones y 
préstamos por parte de sus empresas y bancos a sectores relacionados con las cadenas de su-
ministro de energías renovables y vehículos eléctricos. China es líder global en generación de 
energía solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica (BP, 2022). En el mercado del litio, se erige 
como el mayor consumidor mundial de ese mineral crítico y un actor central en la etapa de 
refinación y fabricación de tecnologías para energías renovables y electromovilidad. Su rol de 
liderazgo global explica la creciente presencia de empresas chinas en el denominado “Trián-
gulo del Litio”, compuesto por Argentina, Bolivia y Chile. A su vez, refleja la emergencia de un 
nuevo boom de materias primas entre China y América Latina; esta vez, basado en la demanda 
de parte del país asiático de minerales considerados críticos para la transición energética (Al-
bright et. al, 2023).  

Cabe señalar que los contextos regionales y globales en los que se producen estos cambios 
difieren ampliamente de los que caracterizaron al primer boom de materias primas a princi-
pios del siglo XXI, en particular debido a los impactos que está teniendo la actual competencia 
geopolítica y geoeconómica entre China y Estados Unidos. Durante los últimos cinco años, 
China ha comenzado a recalibrar su estrategia de inversiones y financiamiento en el exterior, 
centrándose en proyectos relacionados con la innovación. Esto se alinea con el énfasis colo-
cado en avanzar en la modernización económica mediante, por ejemplo, el incremento de su 
competitividad global y liderazgo en sectores como las tecnologías de la información y las co-
municaciones, y las energías renovables (Myers et. al, 2024). Por su parte, Estados Unidos 
busca reducir la ventaja de China en ciertas cadenas de suministro globales. La Ley de Reduc-
ción de la Inflación es uno de los múltiples intentos en ese sentido. 

A partir de un estudio de caso que analiza las inversiones chinas en el sector del litio argen-
tino, este trabajo busca comprender sus implicaciones para el desarrollo económico y la 
inserción internacional de Argentina. Nuestro trabajo se basa en datos originales obtenidos 
de diversas fuentes primerias y secundarias que incluyen estadísticas, información publicada 
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en prensa y comunicados oficiales, y sitios de internet de empresas, así como entrevistas en 
profundidad a informantes clave. Este artículo se estructura de la siguiente manera. En pri-
mer lugar, introducimos el prisma analítico que guía el estudio. La segunda sección ofrece una 
visión general de la producción mundial de litio, haciendo hincapié en la posición de liderazgo 
de las firmas chinas en las diferentes etapas de producción y su creciente interés en incremen-
tar su presencia en los países que conforman el “Triángulo del Litio”. En la siguiente sección, 
abordamos la participación de las empresas chinas en los proyectos de litio en Argentina, iden-
tificando las características de esta expansión, los actores más destacados y las tendencias 
recientes. En la quinta sección, analizamos los factores internos y globales que limitan las po-
sibilidades de Argentina de avanzar hacia actividades de mayor valor agregado a nivel local. 
Las conclusiones abordan los desafíos de Argentina en cuanto a la industrialización del litio y 
una mejor inserción internacional del sector, considerando cómo los compromisos con em-
presas chinas y otras firmas de origen extranjero podrían contribuir a avanzar en ese objetivo. 

En la actualidad, China desempeña un papel clave en la expansión de las cadenas de sumi-
nistro de energías renovables y movilidad eléctrica. Por su parte, los países de América Latina 
se ubican entre los mayores proveedores mundiales de minerales críticos para la transición 
energética, entre ellos, el litio y el cobre1 (Albright et. al, 2023). Estas condiciones están contri-
buyendo a crear un nuevo boom de materias primas entre China y América Latina, aunque esta 
vez basado en el suministro de minerales considerados críticos para la transición energética.  

El primer “boom de las commodities” se caracterizó por la demanda masiva de China de ma-
terias primas latinoamericanas como el petróleo, el cobre, la soja y la carne vacuna y tuvo 
diversas implicaciones para los países de la región. Por un lado, contribuyó a un importante 
crecimiento económico en términos de producto interno bruto (PIB) debido al aumento de los 
ingresos de exportación de los países de ALC. Por otro, colaboró con la re-primarización de las 
canastas exportadoras y, en esa línea, con la creación de limitaciones para transformar la es-
tructura productiva y avanzar hacia el desarrollo económico en los países de la región 
(Mesquita Moreira, 2007; Gallagher y Porzecanski, 2010; Rosales y Kuwayama, 2012; Svampa y 
Slipak, 2015; Gallagher, 2016; Jenkins, 2018; Stallings, 2020). Cabe destacar que, gran parte de 
dichas restricciones están vinculadas a las propias decisiones que históricamente han tomado 
los gobiernos latinoamericanos. Los altos ingresos obtenidos por la demanda masiva de China 
no necesariamente se reinvirtieron para impulsar el desarrollo económico o el avance tecno-
lógico; esto forma parte de un escenario más amplio en el que las políticas públicas en los 
países de ALC se han implementado de manera inconsistente, en particular aquellas relacio-
nadas con los requerimientos de contenido local y transferencia de tecnología (CEPAL, 2015; 
Gallagher, 2016). 

Un importante grupo de intelectuales latinoamericanos ha trabajado durante varias déca-
das en la elaboración de un marco analítico que pueda contribuir a comprender las 
oportunidades y desafíos que enfrentan los países de la región para alcanzar el desarrollo econó-
mico y una mejor inserción internacional dentro de la estructura global de las relaciones centro-
periferia. Estos esfuerzos se iniciaron durante el siglo XX, en el núcleo de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, y dieron origen al estructura-
lismo latinoamericano, pero luego se diversificaron en otros enfoques y teorías como la teoría 

 
1 Este trabajo se centra principalmente en el litio, debido a la importante dotación con la que cuenta Argentina, y al cre-
ciente interés de las empresas extranjeras por invertir en el sector. Otros materiales críticos para la transición energética 
incluyen níquel, cobalto, zinc, aluminio, manganeso, grafito y madera de balsa. 
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de la dependencia (y su crítica al estructuralismo), el denominado estructuralismo “tardío”, y el 
neoestructuralismo (y sus propuestas para contrarrestar las ideas neoliberales), entre otros 
(Fernández y Brondino, 2019). La herencia teórica del estructuralismo, en particular las discu-
siones sobre el antagonismo entre centro y periferia, continúa representando una herramienta 
fundamental para interpretar la cuestión del desarrollo en América Latina.  

Según Raúl Prebisch y otros académicos de la CEPAL que comenzaron a analizar estas di-
námicas después de la Segunda Guerra Mundial, las dificultades para alcanzar el desarrollo en 
América Latina se deben principalmente al patrón de comercio internacional que tiene lugar 
entre naciones desiguales, es decir, entre países centrales y periféricos. Mientras que los paí-
ses centrales se caracterizan por estructuras económicas diversificadas, los periféricos son 
principalmente productores de bienes primarios y manufacturas basadas en materias primas. 
Así, el comercio entre países centrales y periféricos conduce al deterioro de los términos de 
intercambio de las economías de los últimos, y a una distribución asimétrica de los procesos 
técnicos (Prebisch, 1949). Para superar estas condiciones estructurales, los intelectuales de la 
CEPAL afirmaron que los Estados de la región necesitaban cumplir un rol activo, diseñando e 
implementando políticas públicas que promovieran procesos autónomos de industrialización 
y, así, contribuyeran a transformar la estructura productiva. 

En cuanto al lugar que ocupan los países periféricos en la estructura productiva global, el 
enfoque estructuralista afirma que se caracterizan por dificultades para participar en la produc-
ción de bienes más complejos, ya que no han sido capaces de promover una industrialización 
profunda. En esa línea, son incapaces de alcanzar los niveles de productividad que caracterizan 
a los países centrales, con excepción de algunas manufacturas basadas en materias primas. Da-
das estas características, la estructura productiva de los países periféricos es mayoritariamente 
heterogénea, con bajos niveles de diversificación. Al mismo tiempo, la condición periférica es el 
resultado de la combinación de una determinada estructura socio-productiva, así como de la in-
teracción entre diferentes actores económicos poderosos, y de relaciones conflictivas tanto 
dentro como fuera de las fronteras nacionales. Dentro de los espacios nacionales, existen clases 
propietarias y dominantes que promueven procesos productivos heterogéneos, restringiendo 
las posibilidades de modificar los patrones de desarrollo e inhibiendo un cambio en el patrón de 
especialización basado en la exportación de bienes primarios (Prebisch, 1976). Estas clases pro-
pietarias y dominantes actúan en connivencia con los intereses extranjeros, ya que en lugar de 
reinvertir el excedente de las ganancias de productividad, promueven el uso y la adaptación de 
tecnologías y capitales extranjeros (Prebisch, 1978).  

Si bien la herencia teórica del estructuralismo latinoamericano sigue siendo relevante 
para identificar los problemas no resueltos de las economías latinoamericanas, han surgido 
nuevas formas de intercambio y producción que deben ser consideradas al momento de anali-
zar las relaciones centro-periferia. La formación de cadenas globales de valor promovió la 
deslocalización de la producción y la recentralización de la creación de nuevos procesos de co-
nocimiento e innovación en los países centrales, redefiniendo las limitaciones estructurales 
que enfrentan los países periféricos respecto a las posibilidades de avanzar hacia el desarrollo 
(Fernández y Brondino, 2019). En el caso del litio, como se explica más adelante, la mayoría de 
las iniciativas de agregación de valor a escala global se concentran en algunos países asiáticos, 
Estados Unidos y, más recientemente, Europa; estas dinámicas imponen limitaciones estruc-
turales para que países periféricos como Argentina participen en dichas actividades. 

El legado del estructuralismo latinoamericano también es importante a la hora de abordar 
el papel del Estado como promotor del proceso de industrialización. Sin embargo, los enfo-
ques estructuralistas no han logrado explicar exhaustivamente las características específicas 
del Estado periférico y las razones por las que ha encontrado limitaciones para diseñar e im-
plementar una estrategia de desarrollo (Fernández y Ormaechea, 2019). En este sentido, si bien 
los estructuralistas han señalado que los intereses de las clases dominantes locales y sus 
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alianzas con empresas transnacionales contribuyen a condicionar las capacidades estratégi-
cas del Estado, no han profundizado en torno a cómo superar esas limitaciones.  

A partir del objetivo de comenzar a pensar cómo revertir dichos obstáculos, han surgido 
nuevos enfoques que retoman ideas estructuralistas. Estos aportes enfatizan la importancia 
de construir capacidades cohesivas y bien articuladas dentro del Estado, que sean lo suficien-
temente competentes para abordar las disputas de poder internas entre las clases dominantes 
(que, de forma fragmentada, capturan al Estado), y las condicionalidades externas que emer-
gen de las tensiones geopolíticas y geoeconómicas actuales (Fernández y Ormaechea, 2019). 
Dichas capacidades involucran la capacidad de construir una estatalidad autónoma en térmi-
nos financieros (para no ser cooptada por los intereses de las clases dominantes, aliadas con 
los intereses foráneos) pero también conceptuales, es decir con la convicción de que el Estado 
opera como el núcleo central del proceso de industrialización. 

En esa línea, las nuevas propuestas también sostienen que la promoción de núcleos endó-
genos de innovación, mediante el desarrollo de infraestructuras educativas y de investigación 
más sólidas, podrían contribuir a que los países periféricos adquieran cierto umbral de auto-
nomía en la producción de conocimiento (Sztulwark, 2019). Asimismo, sugieren la creación de 
empresas conjuntas, aunando la experiencia del sector público y el privado (Olivera, 2019). En 
este marco, nuevamente, el rol del Estado resulta clave, sobre todo al momento de definir los 
sectores estratégicos que formarían parte de una planificación con esas características. Como 
demostramos más adelante en el trabajo, los Estados nacionales y subnacionales de Argentina 
han seguido caminos divergentes en lo que refiere a la gobernanza del litio. Se destaca la falta 
de coordinación y de una visión estratégica común a largo plazo sobre cómo aprovechar la cen-
tralidad del país como proveedor de litio a través de propuestas que impulsen el desarrollo, 
por ejemplo, mediante el fomento de una participación más activa en actividades que impli-
quen un cierto agregado de valor a escala local.  

La mayor parte de la producción mundial de litio se distribuye en seis operaciones mineras 
en Australia, tres operaciones de salmuera en Argentina, dos operaciones de salmuera en 
Chile, y tres operaciones mineras y dos operaciones de salmuera en China (USGS, 2023). El 
mercado mundial del litio se caracteriza por la estratificación: el 87% de la demanda de litio se 
concentra en Asia, particularmente en China (55%), Corea del Sur (20%) y Japón (12%) (Secre-
taría de Minería de Argentina, 2022a). Estos países, que en este trabajo describimos como los 
países del “Triángulo de las Baterías”, comprenden los principales poseedores de la tecnología 
para producir baterías de iones de litio (LIBs, por sus siglas en inglés) y, al mismo tiempo, con-
trolan ese segmento de mercado. 

Además de ser el mayor importador de litio del mundo, China también es un actor central 
en las actividades de exploración y producción de litio; Ganfeng Lithium y Tianqi Lithium se 
encuentran entre los siete principales productores de litio a nivel mundial. El liderazgo de 
China se completa con su participación en los procesos de industrialización. Una amplia gama 
de empresas chinas controlan aproximadamente el 60% de la refinación de litio, el 70% de la 
producción de LIBs y el 60% de la elaboración de sus componentes (IEA, 2023).  

Por su parte, como se muestra en la Tabla 1, el “Triángulo del Litio” alberga el 53% de los 
recursos mundiales de litio, y el 46% de las reservas mundiales certificadas, es decir, aquellos 
recursos que han sido probados económica y técnicamente viables para su explotación (USGS, 
2023). A nivel global, Australia es el principal productor (47%), seguido por Chile (30%), China 
(14,6%) y Argentina (4,7%) (USGS, 2023). 
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Tabla 1. El Triángulo del Litio: Recursos, Reservas y Participación en la Producción Global.  

Países Recursos globales Reservas globales Producción global 

Argentina 20,4% 10,3% 4,7% 
Bolivia 21,4% -- --- 
Chile 11,2% 35,7% 30% 
TOTAL 53% 46% 34,7% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, 2023). 

En el contexto de creciente demanda mundial de litio, los países del “Triángulo del Litio” 
están emergiendo como un foco de atención para las empresas globales dedicadas a la extrac-
ción e industrialización de ese mineral crítico; dichas empresas han invertido en Argentina y 
Chile y buscan ingresar a Bolivia. Entre ellas, se destacan algunas de origen chino. Ese avance 
es notable en ejemplos que incluyen un acuerdo firmado en enero de 2023 entre la empresa 
estatal boliviana Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y el consorcio chino CBC (integrado 
por el fabricante chino de baterías CATL y la minera CMOC) para la construcción de dos plan-
tas en los salares de Oruro y Potosí, que busca sentar las bases para la producción industrial de 
litio en Bolivia. En enero de 2024, YLB y CBC firmaron un segundo acuerdo para instalar una 
planta piloto de carbonato de litio con tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE) en el 
salar de Uyuni. 

En Chile, en 2018, la empresa china Tianqi Lithium adquirió casi el 24% de la empresa chi-
lena SQM, la segunda mayor productora de litio del mundo. En abril de 2023, la firma china 
presentó un plan para invertir 4.000 millones de dólares para construir tres plantas de proce-
samiento en el país. En julio de 2023, BYD anunció inversiones por 290 millones de dólares para 
construir una fábrica de cátodos (Attwood y Lara, 2023), mientras que en octubre de 2023, 
Tsingshan anunció inversiones por 233 millones de dólares para construir una planta de pro-
ducción de material catódico y cátodos a base de litio (Garretón, 2023).  

Como se explica más adelante, el marco regulatorio argentino promueve las inversiones 
extranjeras, atrayendo empresas líderes a nivel mundial al sector del litio. Una amplia gama 
de firmas extranjeras han invertido en proyectos de litio en Argentina, provenientes de Aus-
tralia, Canadá, China, Corea del Sur, Irlanda, Japón, Países Bajos, Reino Unido y Estados 
Unidos. Por su parte, los gobiernos provinciales de las principales provincias productoras de 
litio (Catamarca, Jujuy y Salta) han jugado un rol clave como promotores de las inversiones de 
empresas extranjeras en sus territorios.  

El posicionamiento de Argentina en el mercado mundial del litio se da en un contexto de 
disputas geopolíticas y geoeconómicas que involucran el acceso a este mineral crítico, pero tam-
bién el control del know-how y las patentes para su procesamiento e industrialización. Las 
grandes empresas globales que dominan las etapas más complejas de la producción de LIBs com-
piten por el liderazgo en el mercado mundial. Por su parte, los Estados desempeñan un papel 
fundamental en la promoción de las capacidades productivas a través de diversas regulaciones 
e incentivos, por ejemplo, mediante la concesión de subsidios, el financiamiento de actividades 
de investigación y desarrollo (I+D), la garantía de incentivos fiscales, el establecimiento de regu-
laciones de contenido local y la imposición de restricciones a la importación. El apoyo estatal ha 
sido particularmente importante en Corea del Sur y Japón y, más recientemente, en China, Es-
tados Unidos y Europa, promoviendo iniciativas que incluyen asociaciones público-privadas 
para la investigación y el desarrollo de la fabricación de LIBs, y financiamiento de bajo costo 
para la construcción de plantas de procesamiento. Como se explica abajo, estos esfuerzos han 
contribuido a que los países del “Triángulo de las Baterías” adquieran un papel central en el 
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mercado mundial, al tiempo que han colaborado a limitar que los países en desarrollo que ex-
portan litio participen en actividades que implican agregación de valor. 

En esta sección, primero, se identifican las principales características que diferencian a las 
empresas chinas de otras empresas extranjeras. Explicamos cómo se involucraron en los pro-
yectos de litio en Argentina, señalando los proyectos que les resultan más atractivos y las 
principales motivaciones que impulsan su accionar. Posteriormente, nos centramos en los 
proyectos en los que estas empresas están participando actualmente, destacando los rasgos 
más sobresalientes y las tendencias recientes.  

Principales características de las inversiones chinas 

Entre 2020 y el primer cuatrimestre 2023, los anuncios de fusiones y adquisiciones (FyA) 
en el sector del litio argentino por parte de empresas chinas sumaron aproximadamente 1.700 
millones de dólares, equivalente aproximadamente a un 22% del total de anuncios que se regis-
traron, por un monto de 7.700 millones de dólares (Secretaría de Minería de Argentina, 2022b; 
2023a). A abril de 2024, Argentina cuenta con tres proyectos de litio en producción, y 47 proyec-
tos en diferentes etapas de avance (Secretaría de Minería de Argentina, 2023b). Las empresas 
chinas participan en 14 de un total de 50 proyectos, mientras que, en al menos un proyecto, una 
empresa china ha firmado un acuerdo para el suministro de tecnología. Un año antes, Argentina 
tenía 38 proyectos de litio en desarrollo (Secretaría de Minería de Argentina, 2023c). 

Según la ex Secretaría de Minería, una vez que los proyectos más avanzados comiencen a 
producir, y los que ya producen completen las expansiones en curso, Argentina podría aumen-
tar sus exportaciones de litio a 8.730 millones de dólares para 2030 (Secretaría de Minería de 
Argentina, 2023a). Para el mismo año, la producción anual podría superar las 275.000 tonela-
das de carbonato de litio equivalente (LCE). Como se detalla a continuación, las empresas 
chinas están involucradas en muchos de esos proyectos. Esto dista de ser casual, ya que el litio 
ha atraído la mayoría de las inversiones chinas en el sector minero argentino durante los últi-
mos cinco años.  

Las empresas chinas que invierten en el litio argentino presentan características distinti-
vas que las diferencian de otras firmas extranjeras. La primera de ellas es que la mayoría de los 
proyectos de litio en los que participan empresas chinas se encuentran en etapas avanzadas de 
desarrollo, es decir con recursos ya identificados y probados como factibles para la extracción, 
y con los permisos de construcción del proyecto ya aprobados, o la construcción ya iniciada.  

Como muestra la Tabla 2, el interés de China y los otros dos países asiáticos que componen 
el “Triángulo de las Baterías” en adquirir litio argentino se ha visto reflejado en el destino de 
las exportaciones argentinas de litio en 2021, 2022 y 2023. China fue el principal destino, se-
guido de Japón, Corea del Sur y, luego, Estados Unidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



González Jáuregui, J. La presencia de empresas chinas en el sector argentino del litio: implicaciones para el desarrollo… 

 9 
 

Tabla 2. Exportaciones argentinas de litio (2021, 2022 y 2023). 

País de destino % de exportaciones 
totales (2021) 

% de exportaciones 
totales (2022) 

% de exportaciones 
totales (2023) 

China 42,29 41,59 43 

Estados Unidos 19,12 8,84 11 

Japón 16,49 30,72 25 

Corea del Sur 7,41 12,84 11 

Otros 14,69 6,01 9 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Minería de Argentina (2022b; 2023d),  
y de la Subsecretaría de Desarrollo Minero de Argentina (2024).  

En 2022, el carbonato de litio representó el 92% de las exportaciones totales de minerales 
de Argentina a China, equivalentes a 289 millones de dólares aproximadamente (Secretaría de 
Minería de Argentina, 2023e). Las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta concentraron el 
99,4% de las exportaciones argentinas de litio a China (Secretaría de Minería de Argentina, 
2023f). Como se muestra en el Gráfico 1, desde 2018, China ha avanzado progresivamente hasta 
convertirse en el principal destino. 

 
Gráfico 1. Exportaciones argentinas de litio 2017-2022, por principales países receptores                                                              

(Millones de dólares estadounidenses) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Minería de Argentina (2023g). 

 
En 2022, el presupuesto total de inversión para la exploración de litio en Argentina fue de 

93,5 millones de dólares. En los primeros cuatro lugares se ubicaron Australia, Canadá, Reino 
Unido y China, cada uno con un aporte de 23,5 millones de dólares, 15,4 millones de dólares, 15 
millones de dólares y 6,4 millones de dólares, respectivamente (Secretaría de Minería de Ar-
gentina, 2023a). El lugar de China en este presupuesto está en línea con la característica arriba 
señalada: las empresas chinas, al menos por ahora, invierten principalmente en proyectos 
avanzados. 



González Jáuregui, J. La presencia de empresas chinas en el sector argentino del litio: implicaciones para el desarrollo… 

 10 
 

En Argentina, el inicio del proceso de exploración de litio ocurre cuando una persona (ge-
neralmente un estudio de abogados o una persona que conoce el sector) solicita una concesión 
(Entrevista, 12 de enero de 2023). Como se aborda más adelante, el Código de Minería establece 
que las personas naturales o jurídicas pueden adquirir minas mediante concesiones legales 
otorgadas por la autoridad provincial competente. Para disponer de la propiedad del subsuelo, 
el particular debe pagar una cuota minera, invertir un capital mínimo y llevar a cabo la explo-
tación. Este esquema podría cambiar a partir de iniciativas recientes como la de la empresa 
estatal de la provincia de Salta, Recursos Energéticos y Mineros de Salta S.A (REMSa S.A.), que 
incorporó la posibilidad de abrir licitaciones para proyectos de litio. 

Después de solicitar el permiso de exploración, el individuo presenta la “manifestación de 
descubrimiento” de la mina, que luego, generalmente, ofrece a pequeños propietarios o em-
presas junior. En general, estas empresas cuentan con el capital para llevar a cabo el plan de 
inversiones de cinco años estipulado en el Código de Minería.2 Sin embargo, las compañías ju-
nior solo desarrollan las exploraciones iniciales de los salares, ya que carecen de las 
capacidades técnica y/o de inversión para etapas más complejas, y se financian con capital de 
riesgo, comúnmente proveniente de Australia y Canadá. Una vez que completan la explora-
ción, buscan un comprador más grande, como empresas chinas o de otros orígenes. Los 
proyectos pueden tardar entre siete y diez años en desarrollarse. Dado que las empresas junior 
a menudo se quedan sin capital para avanzar en el proceso posterior a la exploración, algunos 
proyectos se suspenden, a la espera de ser adquiridos (Entrevista, 12 de enero de 2023). Por lo 
general, las empresas junior buscan compradores una vez que han desarrollado las fases ini-
ciales, pero hay casos en los que los grandes operadores acuden en busca de los proyectos 
durante las propias fases exploratorias. 

Una segunda característica que distingue a las empresas chinas es que, en general, buscan 
controlar la producción como objetivo final (Entrevista, 15 de diciembre de 2022). Las inver-
siones chinas responden a fusiones y adquisiciones u operaciones de tipo brownfield. Como 
explicamos más adelante, en algunos casos, comienzan adquiriendo una pequeña participa-
ción pero progresivamente van tomando el control (comúnmente mayoritario, o total) de los 
proyectos, logrando una presencia casi exclusiva en los salares.  

En general, las grandes operadoras, ya sean chinas (como Ganfeng Lithium) u otras empre-
sas extranjeras (como la australiana Rio Tinto), solo intervienen en las fases de exploración 
cuando ya controlan otro proyecto, para expandir su negocio, y extender progresivamente su 
dominio en el salar. La estrategia apunta a, progresivamente, “intentar no tener vecinos” y 
minimizar el riesgo de “compartir” el salar con otra empresa (Entrevista, 12 de enero de 2023). 
En Argentina, solo existen dos casos “sin vecinos”, es decir cuando una empresa tiene partici-
pación exclusiva en el salar mediante el control de uno o más proyectos. Casualmente, estos 
dos proyectos son propiedad de empresas chinas: uno es Mariana en el salar de Llullaillaco, y 
el otro es Tres Quebradas en el salar de Laguna Verde, controlados por Ganfeng y Zijin, res-
pectivamente (Entrevista, 12 de enero de 2023).  

Una tercera característica que distingue a las empresas chinas es el acceso al financia-
miento público. Por lo general, estas empresas cuentan con financiamiento implícito de las 
instituciones financieras de desarrollo chinas (principalmente, el Banco de Desarrollo de 
China y el Banco de Exportación e Importación de China), y de los “cinco grandes” bancos co-
merciales de China.3 El financiamiento es tácito ya que las empresas no declaran abiertamente 
que cuentan con este apoyo, pero los sectores vinculados a la energía y la innovación son 

 
2 La inversión minera no podrá ser inferior a 300 veces el canon anual que corresponda a la mina según su categoría y el 
número de pertenencias. 
3 El Banco Industrial y Comercial de China, el Banco de China, el Banco Agrícola de China, el Banco de la Construcción de 
China y el Banco de Comunicaciones. 



González Jáuregui, J. La presencia de empresas chinas en el sector argentino del litio: implicaciones para el desarrollo… 

 11 
 

considerados estratégicos para el Estado chino. Así, las empresas acceden a subsidios y otros 
programas de promoción pero también a apoyo financiero, adquiriendo una mayor capacidad 
de adaptación a los riesgos intrínsecos de la explotación del litio. 

Los proyectos de litio con presencia china más destacados 

Argentina cuenta con tres proyectos de litio en producción y, en las etapas más avanzadas, 
con cinco en construcción, siete en fase de factibilidad, dos en fase de prefactibilidad y cuatro 
en etapa de evaluación económica preliminar (PEA); el resto de los proyectos están en fases 
exploratorias y de prospección. Entre las plantas en producción, dos carecen de participación 
china: Fénix es operada por la empresa irlandesa de reciente creación, Arcadium Lithium, 
mientras que Olaroz está controlada por Sales de Jujuy, una sociedad entre Arcadium 
Lithium, la japonesa Toyota Tsusho y la empresa estatal de Jujuy, Jujuy Energía y Minería 
Sociedad del Estado (JEMSE). Ambos proyectos han iniciado ampliaciones para aumentar su 
capacidad de producción.  

En el contexto de creciente competencia global entre empresas líderes para adquirir posi-
ciones dominantes en el mercado del litio, los anuncios de fusiones entre compañías están 
teniendo sus respectivos impactos en Argentina. En mayo de 2023, se anunció el acuerdo de 
fusión entre Allkem y Livent, que concluyó en enero de 2024. La nueva Arcadium Lithium es 
ahora uno de los cinco principales productores de litio del mundo, junto con Abermarle, SQM, 
Ganfeng y Tianqi. Como se mencionó, en Argentina, la firma irlandesa está involucrada en 
dos de las tres plantas en producción.  

El proyecto Cauchari-Olaroz es el tercero y más reciente en iniciar operaciones de produc-
ción comercial en Argentina. Está controlada por Minera Exar, una sociedad entre la empresa 
china Ganfeng Lithium (con una participación mayoritaria), la empresa canadiense Lithium 
Americas y JEMSE. En la Tabla 3, se detallan los proyectos de litio en  diferentes etapas de 
avance en los que participan empresas chinas. En todos los casos, las inversiones chinas se han 
realizado a través de fusiones y adquisiciones. 
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Tabla 3. Empresas chinas, inversiones de CAPEX4 y fusiones y adquisiciones en Argentina 

Proyectos de litio 
con participación  

de empresas  
chinas 

Tipo de 
inversión 

Inversio-
nes CAPEX 
(en millo-

nes de 
dólares) 

Anuncios de in-
versión 

(en millones de 
dólares) 

FyA 
(en millones  
de dólares) 

Estado del  
proyecto 

Fecha  
potencial de 

inicio de 
 Producción 

comercial 

Capacidad 
anual de 

producción 
estimada 

(en tonela-
das de LCE) 

Cauchari-Olaroz (Mi-
nera Exar, compuesta 
por Ganfeng Lithium 
46,7%, Lithium Ameri-
cas 44,8%, y JEMSE 
8,5%).  
Ubicación: Jujuy 

FyA 979 S/D 

263,5 (adquisición 
de la participación 
mayoritaria en el 
proyecto por parte 
de Ganfeng entre 
2018 y 2020) 

En operación 
Inició operacio-
nes en junio de 
2023 

40.000 

Centenario-Ratones 
(Eramine Sudamérica 
-subsidiaria de Era-
met- 50,1% y 
Tsingshan 49,9%). 
Ubicación: Salta 

FyA 850 

800 (para  
poner en mar-
cha la segunda 
fase del pro-
yecto) 

375 (financiación de 
Tsingshan para el 
proyecto a cambio 
de una participa-
ción del 49,9%) 

En construcción Mediados 2024 24.000 

Mariana I, II, III 
(Ganfeng Lithium). 
Ubicación: Salta 

FyA 640 S/D 

13,16 (adquisición del 
8,58% restante del 
proyecto a Interna-
tional Lithium en 
2021) 

En construcción 
Septiembre /  
Octubre  2024 20.000 

Tres Quebradas (Liex 
S.A., subsidiaria de 
Zijin Mining). 
Ubicación: Catamarca 

FyA 450 

600 (para poner 
en marcha la 
segunda fase 
del proyecto) 

770 (adquisición del 
100% de Liex S.A. a 
la canadiense Neo 
Lithium) 

En construcción 
Durante pri-
mer semestre 
de 2024 

20.000 

Pozuelos (PPG) (Gan-
feng Lithium).  
Ubicación: Salta 

FyA 338 S/D 
962 (adquisición de 
Pluspetrol en julio 
de 2022) 

Factibilidad Diciembre 2025 25.000 

Sal de los Ángeles 
(Revotech Asia Limited 
46%; Tibet Summit Re-
sources 45%; Leading 
Resources Global Ltd. 
9%) 
Ubicación: Salta 

FyA 144 700 S/D Factibilidad S/D 50.000 

Hombre Muerto 
Norte (Lithium South 
70%; Sino Lithium 
Materials Pty Ltd. 
30%) 
Ubicación: Salta 

FyA 93 S/D S/D PEA S/D 5.000 

Sal de la Puna 
(Lithium Argentina FyA 22 S/D 

7,8 (adquisición del 
35% de Sal de la 
Puna en 2021 a 

Exploración 
avanzada S/D S/D 

 
4 Gasto de capital o inversión en capital o activos fijos realizado por una empresa.   
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65%; Ganfeng 
Lithium 35%) 
Ubicación: Salta 

Arena Minerals por 
parte de Ganfeng) 

Salar de Arizaro  
(Tibet Summit Re-
sources) 
Ubicación: Salta 

FyA 15 

1500 (para cons-
truir una 
planta de pro-
cesamiento) 

N/D Exploración 
avanzada S/D S/D 

Incahuasi Moncho 
(Ganfeng Lithium) 
Ubicación: Salta 

FyA 56 S/D S/D Exploración 
avanzada S/D S/D 

Arizaro Norte  
(Hanaq) 
Ubicación: Salta 

FyA S/D S/D S/D Exploración 
avanzada 

S/D S/D 

Solaroz (90% Lithium 
Energy; 10% Hanaq) 
Ubicación: Jujuy 

FyA S/D S/D S/D Exploración 
inicial 

S/D S/D 

Laguna Caro                   
(JinYuan) 
Ubicación: Cata-
marca 

FyA S/D S/D 

27 (adquisición de la 
totalidad de la par-
ticipación de 
Lithium Energy) 

Exploración 
inicial 

S/D S/D 

TOTAL  3587 3600 2418,46   184.000 

 
Fuente: Elaboración propia en base a informes de la Secretaría de Minería de Argentina (2022c; 2023b)                                  

y sitios de internet de las empresas. 

Como se muestra en la Tabla 3, en el proyecto Cauchari-Olaroz, Ganfeng incrementó pro-
gresivamente su participación; lo mismo sucedió con el proyecto Mariana, que se encuentra en 
construcción. En otros casos, hasta ahora menos frecuentes, como el proyecto en construcción 
Tres Quebradas, la firma china Zijin tomó el control total del proyecto desde su adquisición. Se-
gún uno de los entrevistados, Tsingshan tiene la intención de replicar la estrategia de Ganfeng 
en el proyecto Mariana en el proyecto Centenario-Ratones (también en construcción), es decir 
aumentar progresivamente su participación (Entrevista, 12 de enero de 2023).  

Cabe mencionar algunos datos importantes sobre el proyecto Cauchari-Olaroz. En 2022, 
JinYuan EP anunció la adquisición de derechos de explotación de una sección del proyecto por 
2.500 millones de dólares y una inversión de entre 50 y 100 millones de dólares para instalar 
una planta piloto de procesamiento (Tang, 2022). Como se detalla en la Tabla 3, JinYuan EP 
también anunció la adquisición del proyecto Laguna Caro, que era propiedad de la empresa 
canadiense Lithium Energy Extraction (Lexi) (Tang, 2022). 

En julio de 2023, el anuncio de Tsingshan sobre el inicio de la construcción de una planta 
electroquímica para elaborar cloruro de hidrógeno e hidróxido de sodio en el parque indus-
trial Perico, en Jujuy, es una muestra del interés de la empresa por ampliar su presencia en 
Argentina. La planta electroquímica implicará una inversión de 120 millones de dólares y 
abastecerá a los mercados de Argentina, Bolivia y Chile (Minería y Desarrollo, 2023). Como se 
detalla más adelante, el acuerdo entre la empresa y el gobierno de Jujuy había sido firmado en 
febrero de 2023. 

Entre los proyectos en etapa de factibilidad, Pozuelos Pastos Grandes (PPG) fue adquirido 
por Ganfeng en 2022 a la empresa Lítica, subsidiaria de la petrolera argentina Pluspetrol (ver 
Tabla 3). En este proyecto, al igual que hizo Zijin en Tres Quebradas, Ganfeng tomó el control 
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total desde su adquisición. La operación fue mencionada como una jugada estratégica por va-
rios entrevistados debido a que comparte dos salares, Pozuelos y Pastos Grandes (Entrevistas, 
15 de diciembre de 2022; 16 de diciembre de 2022a; 12 de enero de 2023). Con la adquisición del 
proyecto, Ganfeng consolidó presencia en ambos salares. A su vez, como se describe más ade-
lante, PPG es clave en el contexto de la puja de poder entre Ganfeng y Lithium Americas en el 
salar de Pastos Grandes.  

En cuanto al proyecto Sal de los Ángeles, también en etapa de factibilidad, Tibet Summit 
Resources anunció inversiones por 2.200 millones de dólares en octubre de 2023 (Presidencia 
Argentina, 2023). Parte de ese monto sería destinado al proyecto Sal de los Ángeles, operado 
por Potasio y Litio de Argentina S.A. (PLASA), una empresa controlada por Tibet Summit. El 
monto restante financiaría la fase exploratoria del proyecto Arizaro (ver Tabla 3), controlado 
por otra subsidiaria, Tortuga de Oro (TOSA), que, al igual que PLASA, fue adquirida a través 
de la compra de Lithium X Energy. El único proyecto en etapa de PEA que involucra a una em-
presa china, Sino Li, es Hombre Muerto Norte, cuyo control mayoritario está en manos de la 
firma canadiense Lithium South. 

Como anticipamos, el caso del proyecto Pastos Grandes es distintivo por su importancia 
para la puja de poder entre dos grandes operadores en el salar con el mismo nombre. En di-
ciembre de 2022, la firma canadiense Lithium Americas acordó comprar la totalidad de las 
acciones de otra empresa canadiense, Arena Minerals, cuyo proyecto Sal de la Puna se encuen-
tra en etapa avanzada de exploración (Arena Minerals, 2022). En abril de 2023, Lithium 
Americas completó la adquisición y pasó a tener presencia en dos proyectos en el salar de Pas-
tos Grandes, controlando el 65% del proyecto de exploración avanzada Sal de la Puna y el 100% 
del proyecto Pastos Grandes, en fase de factibilidad. En octubre de 2023, Lithium Americas 
anunció la separación entre la nueva Lithium Americas y Lithium Argentina; esta última ac-
tualmente está a cargo de los proyectos en Argentina (Lithium Americas, 2023). Por su parte, 
Ganfeng tiene una participación del 35% en el proyecto Sal de la Puna. En marzo de 2024, Gan-
feng anunció una inversión de 70 millones de dólares, equivalente a un 15% del proyecto Pastos 
Grandes; la transacción se completaría durante el segundo semestre de 2024. Además, el 
acuerdo pauta la posibilidad de que en 2025 la firma china pueda adquirir una participación 
total del 50% en el proyecto (Cruz, 2024). Como se mencionó, Ganfeng y Lithium Argentina 
tienen el control mayoritario del proyecto Cauchari-Olaroz, geográficamente cercano al pro-
yecto Pastos Grandes, mientras que Ganfeng controla el proyecto PPG, en el salar de Pastos 
Grandes (Tabla 3). Como resultado de los acuerdos recientes, estas empresas se han convertido 
en las “dos grandes fuerzas” que pujan por mayor presencia en el salar de Pastos Grandes (En-
trevista, 12 de enero de 2023).  

A diferencia de las empresas que adquieren proyectos con la fase de exploración comple-
tada, Hanaq ingresó al proyecto de exploración Solaroz participando de forma minoritaria en 
una sociedad con la firma australiana Lithium Energy. La empresa también participa en el 
proyecto exploratorio Arizaro Norte. Por su parte, Ganfeng controla el proyecto Incahuasi 
Moncho, en etapa de exploración avanzada (ver Tabla 3). Como señalamos, las empresas chi-
nas también aportan tecnología a algunos proyectos. En 2022, Sunresin firmó un acuerdo para 
proporcionar tecnología DLE al proyecto de exploración avanzada Pular, que está siendo desa-
rrollado por la empresa australiana PepinNini Minerals.  

Las empresas del litio que buscan invertir en Argentina no han estado exentas de las tur-
bulencias geopolíticas y geoeconómicas provocadas por la disputa global entre China y 
Estados Unidos y la guerra entre Rusia y Ucrania. Tal fue el caso de Zangge Mining, cuya aso-
ciación con la firma canadiense Ultra Lithium en el proyecto Laguna Verde en Catamarca fue 
cancelada en 2022 cuando el gobierno canadiense obligó a las empresas canadienses a rescindir 
las asociaciones con firmas chinas para extraer minerales críticos. Del mismo modo, la 
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empresa canadiense Alpha Lithium suspendió un acuerdo por el cual la estatal rusa Uranium 
One acordó adquirir el 15% del proyecto Salar de Tolillar en Salta. 

Por su carácter federal, el marco normativo argentino establece que el dominio de los re-
cursos pertenece a las provincias. Bajo este esquema, las tres principales provincias 
productoras de litio en el país han incentivado las inversiones en sus territorios. Por su parte, 
las empresas chinas han entendido la importancia de desarrollar interacciones a escala pro-
vincial. Se reúnen con las autoridades nacionales, pero también con las subnacionales, al 
tiempo que realizan la debida diligencia y se acercan a las empresas privadas.  

A pesar de ser los principales promotores de las inversiones extranjeras en sus territorios, 
los Estados provinciales han establecido escasos requisitos para que las empresas extranjeras 
contribuyan al desarrollo productivo local. La principal fuente de recaudación de las provin-
cias son las regalías, que la Ley de Inversiones estipula en un máximo del 3%, aplicado al valor 
al “valor de la boca de mina”, es decir el valor de la salmuera. El monto final que reciben las 
provincias se sitúa en torno al 0,6%, una vez descontados los costos directos y/u operativos, 
que incluyen transporte, trituración y molienda, comercialización, administración, fundi-
ción y refinación (Vázquez, 2022). El tope del 3% de regalías limita las posibilidades de 
promover actividades que impliquen cierta agregación de valor al litio en las provincias. 

Más allá de las regalías, cada provincia se beneficia de la producción de litio a través de la 
participación de sus empresas estatales en algunos proyectos. En Jujuy, JEMSE es socia —con 
una participación del 8,5%— de empresas privadas que desarrollan proyectos de litio. JEMSE 
es la única que recibe una alícuota del 5% de las plantas en producción, destinada a la indus-
trialización del litio en la provincia. En Catamarca, la empresa estatal Catamarca Minería y 
Energética (CAMYEN) carece de acuerdos con empresas privadas que le permitan participar 
en proyectos de litio. En Salta, REMSa será propietaria del 5% de las ventas futuras de litio ge-
neradas por el proyecto Centenario-Ratones, y de otros proyectos, una vez finalizada su 
construcción e iniciada la producción comercial.  

Los impuestos recaudados por el Estado nacional y la participación de las empresas estata-
les provinciales en los proyectos están dirigidos principalmente a la captación de ingresos, sin 
reinversión específica en la construcción de capacidades productivas y/o técnicas a nivel local, 
por ejemplo, mediante el financiamiento de iniciativas de I+D para procesar y transformar el 
litio (Freytes, Obaya y Delbuono, 2022). En ese sentido, si bien JEMSE ha estipulado recibir 
una alícuota del 5% para la industrialización local del litio, dicho desarrollo, como explicamos 
a continuación, requiere contar con ciertas condiciones y capacidades. 

En Argentina, existen cuatro iniciativas públicas principales que se destacan por su impor-
tancia a la hora impulsar actividades vinculadas a la agregación de valor al litio. Como se 
muestra en el Gráfico 2, la fabricación de LIBs se compone de cuatro etapas, pero la agregación 
de valor se concentra principalmente en las fases 3 y 4.  

 



González Jáuregui, J. La presencia de empresas chinas en el sector argentino del litio: implicaciones para el desarrollo… 

 16 
 

Gráfico 2. Etapas de la fabricación de LIBs. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Una de las iniciativas más importantes es UniLiB, una planta piloto a pequeña escala que 
participará en la etapa 4 de fabricación (ver Gráfico 2). Se espera que la planta se inaugure du-
rante 2024; su producción estará destinada a proporcionar baterías y celdas para los equipos 
de comunicación de las Fuerzas Armadas, al igual que para almacenamiento estacionario de 
energías renovables y electromovilidad. Es el resultado de un consorcio conformado por la 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CONICET) e Y-TEC. Para su instalación, la planta recibió 70 máquinas de China. 
Un acuerdo firmado en febrero de 2023 entre Y-TEC y Livent establece que el proyecto Fénix 
sería el encargado de suministrar el carbonato de litio de grado de batería. Teniendo en cuenta 
la reciente creación de Arcadium Lithium, queda por ver si la empresa dará continuidad al 
acuerdo y, de hacerlo, cuáles serán las condiciones.  

Otras dos iniciativas a destacar son las de las provincias de Santiago del Estero y Cata-
marca, que apuntan a replicar el modelo de fábrica de UniLib (UNLP, 2022; Gobierno de 
Catamarca, 2022). Una cuarta iniciativa importante, que ha sido impulsada con anterioridad 
a las previamente señaladas, es liderada por el CONICET, junto a la Universidad Nacional de 
Jujuy y el gobierno de Jujuy. Dichas instituciones crearon, en 2015, el Centro de Investigación 
en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy (CIDMEJu). Los proyectos 
desarrollados por CIDMEJu incluyen la investigación en las etapas de extracción y procesa-
miento, el desarrollo de subproductos y la investigación y desarrollo en baterías y sus 
componentes. Sin embargo, los vínculos con el sector privado han sido limitados.  

A pesar de los intentos de Argentina de avanzar hacia actividades de agregación de valor 
para el litio, las mencionadas restricciones que emergen del marco regulatorio argentino, junto 
con otros factores nacionales y globales, limitan ese objetivo. En el mercado mundial del litio, 
las empresas que controlan los procesos de industrialización han establecido una estrategia de 
aproximación geográfica. Como resultado de ello, la mayoría de las iniciativas de valor agregado 
(ver las fases 2, 3 y 4 del Gráfico 2) tienen lugar en los países del “Triángulo de las Baterías”. Esta-
dos Unidos es el único país con una capacidad de producción significativa fuera de Asia, debido 
a la existencia de la fábrica de Tesla. En 2017, Europa inició un programa para desarrollar la in-
dustria de las baterías para competir con los países asiáticos y Estados Unidos. 

En cuanto al escenario interno, Argentina no sólo carece de ciertas capacidades técnicas, 
sino que, además, encuentra limitaciones para la creación y el uso de patentes, que están, en 
su mayoría, bajo dominio de las empresas que controlan la industria (Fornillo, 2015). La esca-
sez de otros minerales críticos utilizados en la fabricación de LIBs, como el cobalto, el níquel o 
el manganeso, que deben importarse, también plantea limitaciones. En consecuencia, tanto 
factores domésticos como globales contribuyen a restringir la posibilidad de que la Argentina 
avance hacia actividades de incorporación de cierto valor en el corto o mediano plazo. 
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Además de las principales iniciativas públicas que se han impulsado en Argentina, algunos 
acuerdos entre empresas argentinas y chinas pretenden explorar posibilidades conjuntas para 
avanzar en la industrialización. En la Tabla 4 se identifican los acuerdos y reuniones más des-
tacados entre los gobiernos nacional y provincial argentinos, las empresas argentinas y las 
empresas chinas. 

 
Tabla 4. Acuerdos y reuniones para una potencial industrialización del litio en Argentina. 

Instituciones participantes Objetivos Fecha 

Ministerio de Desarrollo Productivo 
de Argentina y Jiangsu Jiankang Au-
tomobile (Télam, 2021) 

Producción de vehículos eléctricos urba-
nos y cátodos en Argentina por Jiankang Febrero 2021 

Ministerio de Desarrollo Produc-
tivo de Argentina, Gobierno de 
Jujuy y Ganfeng Lithium  
(Sánchez Molina, 2021) 

Instalación de una fábrica de LIBs  
en Jujuy por Ganfeng 

Mayo 2021 

Ministerio de Desarrollo Productivo 
de Argentina, Secretaría de Minería 
de Argentina, YPF y CATL (Ministerio 
de Desarrollo Productivo, 2021) 

Reunión para posible asociación entre 
YPF Lithium (la unidad de litio de Y-TEC) 
y CATL para producir LIBs en Argentina 

Noviembre 2021 

Gobierno de Jujuy y Gotion Tech 
(alianza estratégica con JEMSE) 
(Gobierno de Jujuy, 2022) 

Construcción de una fábrica de celdas de 
batería en la provincia (en la Zona 
Franca de Perico) 

Junio 2022 

YPF Tecnología (Y-TEC) y Tianqi 
Lithium Corporation (Ámbito, 2022) 

Exploración, explotación, producción  
e industrialización de litio Agosto 2022 

Gobierno de Catamarca, Embajada 
Argentina en Beijing y JinYuan  
(Télam, 2022a) 

Industrialización del litio  
en la provincia Agosto 2022 

Gobierno de Jujuy y Tsingshan  
(Gobierno de Jujuy, 2023) 

Construcción de una planta de produc-
ción de cloruro de hidrógeno e 
hidróxido de sodio. La empresa china 
enviará los insumos al proyecto Cente-
nario-Ratones 

Febrero 2023 

Fuente: Elaboración propia en base a notas de prensa y comunicados oficiales 

Los acuerdos y reuniones que se detallan en la Tabla 4 reflejan la intención de incentivar 
la agregación de valor al litio en Argentina. Sin embargo, queda por ver si, de avanzar, estos 
acuerdos contemplarán regulaciones de contenido local y/o transferencia de tecnología, re-
quiriendo a las empresas chinas la posibilidad de acceso a sus conocimientos técnicos y/o 
permitiendo la utilización de las capacidades científico-tecnológicas argentinas. Por ejemplo, 
el acuerdo entre la argentina Y-TEC, una empresa estatal orientada a la investigación, y Tianqi 
Lithium, declara una posible colaboración, sin especificaciones concretas de cómo se llevaría 
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a cabo un proceso que incorpore valor al litio a nivel local (ver Tabla 4). Por su parte, la em-
presa china CST Mining Group e YPF iniciaron negociaciones en 2023 para firmar un acuerdo 
para la fabricación de baterías de litio, pero no se conocen mayores avances. 

Los casos de inversiones de empresas chinas y la provisión de financiamiento de parte de 
instituciones de financiamiento internacional y bancos comerciales chinos para desarrollar 
proyectos de energías renovables en Argentina representan un aprendizaje. Dado que la ma-
yoría de los proyectos financiados por dichas entidades involucraron contratos llave en mano, 
con escasos y/o nulos requisitos de contenido local, transferencia de tecnología y/o posibili-
dades de participación igualitaria de empresas chinas y locales, las empresas en Argentina no 
tuvieron la oportunidad de adquirir experiencia del know-how chino, ni de incorporar capaci-
dades técnicas argentinas a los proyectos (González Jáuregui, 2021). 

Argentina carece de un plan estratégico a largo plazo que prevea incorporación de valor al 
litio. Su marco regulatorio está principalmente orientado a la atracción de inversiones, al 
tiempo que distan de existir políticas estratégicas orientadas a reducir la vulnerabilidad ante las 
empresas extranjeras y/o a fomentar la participación de las capacidades científicas y tecnológi-
cas nacionales en los proyectos. Además, se destaca la escasa y/o nula coordinación entre el 
gobierno nacional y los gobiernos provinciales, y entre las propias provincias, en torno a los ca-
minos a seguir en la gobernanza económica del litio. Otros factores internos y globales 
contribuyen a limitar las posibilidades de Argentina de avanzar hacia actividades que impli-
quen, de mínima, un cierto valor agregado al carbonato de litio. Tal y como han resaltado 
diversos aportes provenientes del estructuralismo latinoamericano, al igual que los nuevos en-
foques basados en su legado, el papel del Estado será crucial para enfrentar estos desafíos. 

Mientras China continúa profundizando sus lazos económicos con países en desarrollo 
como la Argentina, al mismo tiempo, promueve la expansión internacional de sus empresas y 
las tecnologías que éstas desarrollan. En la última década, se ha puesto énfasis en apuntalar 
iniciativas abocadas a sectores considerados estratégicos, entre ellos los vinculados a la tran-
sición energética. Esos esfuerzos han incluido el diseño e implementación de políticas 
industriales que han contribuido con éxito a situar a sus empresas como actores centrales en 
el despliegue de energías renovables y de productos relacionados con la electromovilidad a ni-
vel mundial.  

Argentina, por su parte, es el cuarto productor mundial de litio. Debido a la dotación de 
este mineral crítico para la transición energética, el país ha atraído inversiones extranjeras de 
parte de una amplia gama de empresas, incluidas las de origen chino. La posición de Argentina 
en el mercado mundial del litio se da en un contexto de competencia geopolítica y geoeconó-
mica que no sólo involucra el acceso a este material, sino también el control de las etapas de 
extracción, procesamiento e industrialización. La centralidad de los países del “Triángulo de 
las Baterías” en la fabricación de LIBs, junto con la de Estados Unidos y, más recientemente, 
Europa, plantea limitaciones para que países periféricos como Argentina participen en activi-
dades que impliquen una cierta agregación de valor al carbonato de litio. 

Argentina también encuentra restricciones en el escenario doméstico. El marco regulato-
rio del país está principalmente orientado a atraer inversiones extranjeras, con obligaciones 
impositivas mínimas que impiden el desarrollo de esquemas de reinversión para construir ca-
pacidades productivas y/o técnicas a nivel local. Por su parte, las políticas públicas que 
establecen regulaciones de contenido local y/o incentivos a la transferencia de tecnología se 
han implementado de manera inconsistente, limitando las posibilidades de avanzar hacia ini-
ciativas que impliquen un cierto agregado de valor. La falta de coordinación entre los Estados 
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nacionales y provinciales, y entre las propias provincias, también contribuye a restringir las 
posibilidades de generar consensos en torno a la gobernanza del litio y, en ese marco, a accio-
nes conjuntas que promuevan una participación, aunque sea inicialmente pequeña, en 
actividades destinadas a un cierto grado de industrialización. A pesar de que Argentina cuenta 
con iniciativas lideradas por el sector público y ha establecido acuerdos y reuniones con em-
presas chinas para ascender en la cadena de valor, los avances han sido limitados. 

El legado teórico del estructuralismo latinoamericano y las nuevas propuestas basadas en di-
chos enfoques son útiles a la hora de abordar la cuestión del desarrollo en los países periféricos 
como la Argentina. En este sentido, el país enfrenta el reto de construir capacidades estatales cohe-
rentes y consistentes en el tiempo, que respondan una visión de largo plazo y que denoten las 
competencias suficientes para hacer frente a las limitaciones que se imponen tanto a nivel interno 
como externo. En otras palabras, la Argentina tiene el desafío de construir un Estado cohesionado 
y fuerte que sea capaz de impulsar un proceso de industrialización endógeno y dinámico. 

En el caso específico del litio, la Argentina enfrenta el desafío de definir una planificación 
estratégica para el sector, que contemple mecanismos concretos sobre cómo aprovechar la re-
levancia del país como proveedor de este mineral crítico para la transición energética, por 
ejemplo, asegurando la generación de un cierto valor agregado dentro de sus fronteras. La 
construcción de nuevos esquemas de relacionamiento con las empresas extranjeras, incluidas 
las de origen chino, podría contribuir a avanzar hacia ese objetivo. Esos nuevos esquemas pre-
cisan, por ejemplo, la implementación de requisitos de transferencia tecnológica y/o 
colaboración con las empresas y/o capacidades científico-tecnológicas nacionales. En línea 
con lo expresado previamente, una visión con esas características exige que la Argentina cons-
truya las capacidades estatales necesarias para impulsar la transformación de la estructura 
productiva del sector. Dichas acciones serán las que contribuyan, en última instancia, a avan-
zar hacia el desarrollo y una mejor inserción internacional.  
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