
Planta de
Extracción
Directa de
Litio (DLE) de

Sorcia.

La Agencia Internacional de
Energía estima que la demanda de
litio crecerá hasta un 600% para
2030, lo que exigiría duplicar la ca-
pacidad de producción en la próxi-
ma década. Este auge en la de-
manda de este elemento químico
proviene de la transición a la elec-
tromovilidad, que utiliza el litio co-
mo recurso clave para las baterías
de vehículos eléctricos y sistema
de almacenamiento de energía.
Pero la extracción de este elemen-
to, concentrada en zonas áridas,
enfrenta desafíos ambientales sig-
nificativos, ya que se usa el méto-
do de evaporación en piscinas,
donde la salmuera rica en litio se
concentra al evaporarse el agua,
un proceso que demora hasta 18
meses, es intensivo en recursos
hídricos y tiene un impacto en eco-
sistemas locales al consumir gran-

des cantidades de agua, lo que
afecta la biodiversidad.

Es bajo este contexto que repre-
sentantes de Sorcia Minerals expli-
can que se requiere la búsqueda de
métodos de extracción más sosteni-
bles, como la Extracción Directa de
Litio (DLE), que reduce el uso de
agua y energía. Sin embargo, aclaran
que estas tecnologías avanzadas re-
quieren altos costos de instalación y
no siempre son viables en áreas con
acceso limitado a recursos.

LA TECNOLOGÍA DE IBAT:
UNA OPCIÓN SOSTENIBLE

Entre las tecnologías DLE, desta-
ca el sistema desarrollado por Inter-
national Battery Metals (IBAT) y li-
cenciado a Sorcia Minerals para su
operación en Chile y Argentina. Es-
ta tecnología utiliza módulos de ba-
jo consumo de agua y energía, redu-

ciendo el impacto ambien-
tal. “La eficiencia

de nuestra
tecno-

logía permite capturar el 95% del li-
tio presente en la salmuera y devol-
ver el 92% de esta a su origen, con
un mínimo de impacto en su com-
posición química. Esto es crucial
para proteger los acuíferos y man-
tener el equilibrio ambiental”, afir-
mó el Dr. John Burba, creador de la
tecnología y presidente de IBAT.

La planta modular de IBAT, que
comenzó a operar en 2024 en Es-
tados Unidos, destaca por su efi-
ciencia hídrica y energética. Por
ejemplo para producir 20.000 to-
neladas anuales de carbonato de
litio grado batería, con una sal-
muera de 1.000ppm, utiliza solo
40 m³ de agua al día y consume 6
MWh diarios, comparado con
otros métodos DLE que llegan
hasta los 20 MWh.

EL PAPEL DE CHILE EN LA
PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE DE LITIO

Chile, poseedor de una de las
mayores reservas de litio del mun-
do, ha tomado un rol de liderazgo

en la producción sostenible. En
2023, el Presidente Gabriel

Boric propuso estándares
ambientales estrictos

para la extracción de li-
tio con tecnologías

que reinyecten la
salmuera a su ori-
gen. Rodrigo Du-
pouy, presiden-
te para Latam
de Sorcia Mi-

nerals, sostiene: “La tecnología
DLE desarrollada por IBAT permite
que Chile y otros países con recur-
sos de salmuera puedan producir
litio sin poner en riesgo los ecosis-
temas. Nuestro objetivo es desa-
rrollar un modelo de producción
que proteja el medio ambiente
mientras contribuye a la transición
energética”.

IMPACTO EN LAS
COMUNIDADES LOCALES

De acuerdo a Dupouy, las comu-
nidades cercanas a yacimientos de
litio enfrentan desafíos debido al
consumo de agua en el proceso de
extracción. Los métodos de eva-
poración convencionales no solo
reducen las fuentes de agua, sino
que afectan a poblaciones locales
que dependen de acuíferos para
sus actividades. Dupouy enfatiza:
“Las comunidades deben ser es-
cuchadas y respetadas en estos
proyectos. Ellos tienen un conoci-
miento profundo de sus tierras y
del valor que el agua representa
para su modo de vida. Nuestra tec-
nología minimiza el impacto hídri-
co, devolviendo el 92% de la sal-

muera al salar, lo que ayuda a pre-
servar dicho recurso”.

UNA CADENA DE
SUMINISTRO DE LITIO
VERDE

Para el Dr. Burba es importante
el desarrollo y uso de tecnologías
de bajo impacto: “No se trata solo
de extraer litio; se trata de hacerlo
con respeto absoluto hacia el me-
dio ambiente y las comunidades
que rodean los salares. Nuestro
objetivo es construir una cadena
de suministro de litio verdadera-
mente sustentable”.

“La electromovilidad solo será
viable si la extracción de litio es am-
bientalmente responsable. Esto re-
quiere regulaciones que promuevan
tecnologías de bajo impacto como la
DLE de Sorcia / IBAT, la cual equilibra
la producción con la conservación de
recursos. La transición energética y
la protección de nuestros ecosiste-
mas no son objetivos excluyentes.
La tecnología de DLE nos permite
mirar hacia un futuro donde la pro-
ducción de litio y el medio ambiente
puedan coexistir armoniosamente”,
concluye Dupouy.

POR UN FUTURO MÁS LIMPIO

Sorcia Minerals apuesta por tecnología
de bajo consumo de agua y energía

En la búsqueda de métodos de extracción más sostenibles, la empresa trabaja
con la Extracción Directa de Litio (DLE), sistema desarrollado por la International
Battery Metals (IBAT), que busca reducir el impacto ambiental.

“No se trata solo de extraer litio; se trata
de hacerlo con respeto absoluto hacia el
medio ambiente y las comunidades que
rodean los salares. Nuestro objetivo es
construir una cadena de suministro de
litio verdaderamente sustentable”. 

Dr. John Burba, presidente de IBAT 
e inventor de la tecnología DLE de IBAT.

“Nuestro objetivo es
desarrollar un modelo de
producción que proteja el
medio ambiente mientras
contribuye a la transición
energética”. 

Rodrigo Dupouy, presidente 
para Latam de Sorcia Minerals.

Vida Empresarial

En 2021, el gobierno del ex-
presidente Sebastián Piñera de-
cidió ampliar el mandato de la
Comisión Nacional de Producti-
vidad —creada el 2015 en la se-
gunda administración de la ex-
presidenta Michelle Bachelet—,
y le delegó la tarea de generar re-
comendaciones en materia de
calidad regulatoria y evaluación
de políticas públicas.

En todo ese proceso ha estado
presente Raphael Bergoeing,
quien en 2018 asumió la presi-
dencia. En 2024 la Comisión
Nacional de Evaluación y Pro-
ductividad (CNEP) cumple 10
años. El economista considera
que la entidad destaca por su mi-
rada de largo plazo, en un con-
texto marcado por una creciente
polarización. “Hay temas como
este, el de la productividad, que
se han transformado en un tema
transversal, y la mejor muestra
de ello es que yo estoy sentado
acá después de haber sido nom-
brado primero por el presidente
Piñera y luego por el Presidente
Boric, y que la comisión no solo
sigue existiendo, siendo ratifica-
da en tres períodos distintos, si-
no que ahora se fortalecerá”,
destaca, pensando en la Agencia
de Calidad de las Políticas Públi-
cas que tramita el Congreso, y
que podría asumir las funciones
de CNEP con rango legal.

En esta primera década de tra-
bajo, el organismo —que hoy
día opera con un equipo de cerca
de 17 funcionarios y asesorías
externas— fue adquiriendo ma-
yor preponderancia y el año pa-
sado reveló la preocupante si-
tuación de la “permisología”,
con una revisión exhaustiva de
las 128.000 autorizaciones de
carácter sectorial entregadas en-
tre 2018 y 2022 para el desarro-
llo de proyectos de inversión,
detectando un diseño “inefi-
ciente, incierto e inestable”, se-
gún describe Bergoeing. 

El titular de CNEP dice estar
satisfecho con este hallazgo
—que comenzaron a estudiar en
2021—, porque permitió pro-
mover un debate basado en da-
tos “con información que antes

no existía”, derivando en un
proyecto de ley que, a su juicio,
debería ayudar a que “inversio-
nes que se fueron o no llegaron
vayan aumentando”.

—Al Gobierno no le gusta el
concepto de “permisología”.
¿Le parece adecuado?

“Asumo el concepto como es
y me parece positivo que exista,
en la medida que ha facilitado la
comprensión, la discusión y el
trabajo en torno al desafío que
está detrás, que es mejorar el sis-
tema de permisos. Efectivamen-
te, esto no está asociado a buscar
desregular para conseguir un
objetivo de crecimiento, está
asociado a mejorar la regula-
ción; hemos aprendido que hay
ámbitos con permisos que no
deberían existir, pero hay otros
donde deben fortalecerse”.

—¿Los ejes de la reforma que
discute el Congreso van en línea
con las conclusiones de CNEP?

“Absolutamente. Hay que te-
ner una mirada global sobre el
sistema de permisos, que haya
coherencia, y eso el proyecto lo
hace. Lo segundo, hay que ha-
cerse cargo de la heterogeneidad
de los proyectos y eso exige que
la regulación se construya en
función del riesgo asociado a ca-
da una de las inversiones, y el
proyecto que está en el Congre-
so parte desde esa mirada”. 

—Ustedes han planteado que
los plazos no son lo más impor-
tante. ¿Cuál es el diagnóstico co-
rrecto?

“Si el foco está exclusivamen-
te en los plazos, existen peligros
de terminar regulando de mane-
ra equivocada. Por ejemplo, en
el extremo, como se ha solicita-

do por algunos, hay algunos
permisos que, si tú simplemente
los eliminas o le pones el peso de
la prueba al Estado con una exi-
gencia excesiva, y no tiene el
tiempo necesario para poder ha-
cer una buena evaluación, van a
pasar dos cosas y ninguna nos
gusta: o vamos a terminar auto-

pública, pero no evaluamos su
impacto de manera masiva, es-
tructural. Cuando eso sucede,
una persona que trabaja en el
sector público, al no contar con
una herramienta objetiva para
poder evaluar ex post si la deci-
sión que tomó fue o no la correc-
ta, tiene muy poco incentivo a
asumir riesgos, y a las personas
no nos gustan los riesgos. Si tú
estás en una economía donde la
autoridad tiene pocos incenti-
vos a asumir riesgos, la posibili-
dad de que avancemos mejoran-
do lo que hacíamos antes, asu-
miendo el riesgo de eventual-
mente equivocarnos y seguir
mejorando, desaparece”.

—¿La ausencia de ese tipo de
mecanismos genera vacíos para
alojar decisiones “antiempresa”
como las que ha acusado el sec-
tor privado?

“Absolutamente. Al no existir
una metodología acordada, se
generan incentivos a que se re-
chacen o autoricen proyectos
equivocadamente, o se tarde de-
masiado tiempo la respuesta.
También se facilita que existan
distintas visiones dentro del Es-
tado, y haya criterios que son he-
terogéneos. Un segundo punto
es que hay mucha opacidad en
las exigencias, en el proceso mis-
mo y cómo evoluciona; enton-
ces, hay que avanzar en paralelo
para que el proceso sea más efi-
ciente, pero también para que la
transparencia permita que la so-
ciedad misma confíe en que la
autoridad está alineada con el
interés que tenemos”. 

rizando proyectos que no debie-
ron haber sido autorizados dado
lo que estamos tratando de pro-
teger, o el regulador se va a sen-
tir muchas veces obligado, ante
su incapacidad de responder
adecuadamente, a simplemente
rechazar proyectos para no asu-
mir el riesgo de equivocarse. Va-
mos a tener más rechazos de lo
que queremos; por eso no es so-
bre menos plazos, es sobre un
mejor sistema de permisos”.

—¿Eso pasaría con las sanciones
a jefes de servicio que introdujo
la Cámara de Diputados al pro-
yecto?

“Ese es un ejemplo. No es cier-
to, en una democracia donde
hay separación de poderes, que
tener exigencias más onerosas
genera un mejor resultado. A
veces, si las penas son demasia-
do grandes para el riesgo asocia-
do o la importancia del delito,
por ejemplo, los tribunales pue-
den verse obligados a fallar en
favor del que está siendo enjui-
ciado en exceso, por temor a cas-
tigar a alguien que no debió ha-
ber sido castigado, y termina-
mos simplemente no castigando
situaciones que sí deberíamos
castigar”.

—Más allá de las sanciones,
¿son útiles los incentivos a fun-
cionarios? 

“En Chile hacemos política

Si la “permisología” se enfoca solo “en
los plazos, existen peligros de terminar
regulando de manera equivocada” 

JOAQUÍN AGUILERA R. RAPHAEL BERGOEING, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y PRODUCTIVIDAD:

El economista cree que las sanciones e incentivos no son lo más relevante para resolver la

“permisología”, y que un exceso puede derivar incluso en mayores tasas de rechazo. 

En sus diez años de existencia, Bergoeing es el segundo presidente de CNEP.
El primero fue el economista Joseph Ramos. 
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