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CADENA DE SUMINISTRO — Por cadena de suministro se entiende el sistema y los recursos necesarios 
para trasladar un producto o servicio del proveedor al cliente (CISL, 2023).

CADENA DE VALOR —  El concepto de cadena de valor se basa en el concepto de cadena de suministro 
para considerar también la forma en que se añade valor a lo largo de la cadena, tanto al 
producto o servicio como a los agentes implicados. Desde el punto de vista de la sosteni-
bilidad, la cadena de valor es más atractiva, ya que hace referencia explícita a las partes 
interesadas internas y externas en el proceso de creación de valor. Además, fomenta 
una perspectiva de ciclo de vida completo y no se centra únicamente en la adquisición 
(previa) de insumos. El valor suele utilizarse en un sentido estrictamente económico, 
pero puede interpretarse en el sentido de que engloba “valores”, es decir, preocupacio-
nes éticas y morales, así como otros valores de utilidad no monetarios, como el cierre 
de circuitos materiales, la prestación de servicios ecosistémicos y el valor añadido para 
el cliente (CISL, 2023).

COMPONENTE — Un componente de la cadena de valor se refiere a cada una de las actividades indi-
viduales que componen las categorías primarias o de apoyo, entre ellas, creación del 
producto o servicio, venta, distribución, infraestructura de la empresa, la gestión de 
recursos humanos, entre otros (Konitzi, 2021). Por ejemplo, la cadena de valor de la 
fabricación de módulos solares fotovoltaicos comprende cuatro componentes principa-
les: la producción de módulos a partir de polisilicio y productos químicos, producción 
de módulos, fabricación de células y montaje de paneles (SeforAll, 2022). Cada una de 
estos componentes tiene partes individuales que permiten el funcionamiento y estruc-
tura del producto final.

MINERALES CRÍTICOS — Un mineral se considera crítico cuando se cumple alguno de estos aspectos: 1) se 
consideran esenciales para la economía nacional y/o global, es decir, cualquier ausencia o 
paralización de su suministro tiene graves consecuencias para la economía del país o la segu-
ridad nacional. 2) no tienen sustitutos viables, es decir, son imprescindibles o irremplazables 
para la fabricación de productos y, 3) su suministro puede estar en riesgo de interrupción 
(debido a escasez geológica, problemas geopolíticos u otros factores) (IGF, 2021)

MINERALES ESTRATÉGICOS — Los minerales estratégicos son aquellos minerales que desempeñan 
un papel crucial en la economía y seguridad nacional de un país o región debido a su 
importancia en diversas industrias clave, como la tecnología, la energía y la defensa. A 
diferencia de los minerales críticos, los minerales estratégicos para cada país o región, 
son aquellos minerales cuyos recursos, reservas o producción son lo suficientemente 
interesantes para ser considerados estratégicos (OLADE, 2024).

Glosario
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MINERALES DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA — Los minerales de la transición o minerales estratégicos para 
la transición son los necesarios para desarrollar insumos relacionados con la transición 
energética. Aquellos que desempeñan un papel fundamental en la transición hacia fuen-
tes de energía renovables, como la energía solar, eólica y de almacenamiento de energía.

PARTE — Es un elemento individual que forma parte de un sistema más grande o una estructura 
completa. Puede ser un elemento básico o una pieza más pequeña que contribuye a la 
funcionalidad o el rendimiento de un equipo. En este documento los sistemas o equipos 
son los relacionados a la infraestructura de los paneles solares y turbinas eólicas.

PROCESAMIENTO DE MINERALES — En este documento se habla específicamente del proceso para pro-
ducir fosfato ferroso de litio (LFP) que es un material catódico para la producción de 
baterías. El LFP se produce mediante un proceso químico que implica la reacción entre 
compuestos de litio, hierro y fosfato. Los reactivos se mezclan en un reactor a una tem-
peratura y presión controladas. Durante esta etapa, ocurre la reacción química entre el 
óxido de hierro, el ácido fosfórico y el carbonato de litio para producir fosfato ferroso de 
litio. El producto de la reacción se purifica para eliminar impurezas y luego se cristaliza 
para obtener partículas de fosfato ferroso de litio con la estructura cristalina deseada.

REFINAMIENTO DE MINERALES — En este documento se refiere particularmente al refinamiento de cobre 
y litio. Son dos procesos diferentes. En el caso del cobre, se extrae el mineral en forma de 
minerales de sulfuro (como la calcopirita) o de minerales de óxido (como la malaquita), 
luego se tritura y se muele para convertirlo en un polvo fino. Pasa a un proceso de concen-
tración produciendo un concentrado de cobre. Este concentrado se funde en un horno a 
altas temperaturas, para producir la mata de cobre, que es una mezcla de sulfuros de cobre 
y otras impurezas. La mata de cobre se somete a un proceso llamado conversión en el que 
se elimina el azufre y otros elementos no deseados, produciendo cobre blister (99% de pu-
reza). El cobre blister se somete a un proceso de refinado electrolítico y finalmente pasa a 
refinado final para mejorar aún más su pureza.

En el caso del litio, se realiza una extracción del mineral conocido como la espodu-
mena, el lepidolita y la petalita, los cuales son triturados y molidos en partículas más 
pequeñas. Luego se realiza una serie de procesos químicos para separar el litio de otros 
minerales presentes en la roca. Una vez separado, el litio se concentra para aumentar 
su pureza y concentración en forma de compuestos de litio solubles. Los compuestos 
de litio obtenidos en el paso anterior se convierten en carbonato de litio o hidróxido de 
litio, que son las formas más comunes de litio utilizadas en aplicaciones industriales, 
como las baterías de iones de litio.
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ste documento contiene un análisis gene-
ral que identifica las principales ventajas 
y desafíos para el potencial desarrollo 

social y ambientalmente responsable de nue-
vas industrias y algunas cadenas de valor pro-
ductivas locales y regionales, que le permitan 
a Latinoamérica aportar a la meta global de 
triplicar la capacidad de energías renovables a 
2030, y avanzar hacia una generación de ener-
gía eléctrica 100% renovable a 2040 de manera 
aspiracional.

Los análisis e información recopilada en este 
documento se centran en los 21 países1 que con-
forman Latinoamérica según la clasificación 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
aclarando aquellos datos o proyecciones donde 
la información no pudo encontrarse desagrega-
da por países. Los segmentos analizados perte-
necen a las cadenas de valor de tecnologías que 
producen electricidad a partir de los recursos 
energéticos solares y eólicos, sin embargo, el 
análisis general del potencial de recursos dis-
ponibles en Latinoamérica para alcanzar las 
metas renovables a 2030 y 2040 incluyen otras 
fuentes como biomasa y geotermia.

Se prioriza el procesamiento y refinación de 
cobre y litio como minerales estratégicos para 
impulsar segmentos de cadenas de valor relacio-
nadas con la actual y futura demanda regional y 
global de producción de material catódico para 
baterías y el ensamblaje y fabricación de paneles 
solares. Además se incluyen casos y ejemplos 
puntuales de algunos países de la región que han 

1 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Hondu-
ras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Uruguay y Venezuela. Si bien 
Haití y República Dominicana se encuentran ubicados en el Caribe, estos son incluídos por el BID en la región de 
Latinoamérica de acuerdo a su participación en asuntos regionales.

sido pioneros en el impulso de planes y políticas 
industriales, incentivos en inversiones y la ins-
talación de capacidades de manufactura de las 
tecnologías estudiadas como Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, México y Perú.

El documento incluye los siguientes capítu-
los: el primer capítulo presenta el contexto y 
describe los escenarios de Latinoamérica para 
avanzar hacia una generación eléctrica 100% 
renovable a 2040 como meta aspiracional, así 
como el rol crucial que la región puede jugar 
para que el mundo avance en la Transición 
Energética Justa (TEJ). El segundo capítulo ex-
pone las principales ventajas de la región para 
este proceso, incluyendo la disponibilidad de 
recursos minerales estratégicos e interés en 
nuevas cadenas de valor, las capacidades para 
el procesamiento y manufactura, la coopera-
ción e integración regional, y el aumento de 
inversiones para la transición energética. El 
tercer capítulo describe los principales desa-
fíos en los que deben trabajar los países de la 
región para posicionar sus ventajas competi-
tivas. Esto incluye la necesidad de impulsar el 
conocimiento geológico y la actualización de 
información de los recursos mineros; el au-
mento de la capacidad de refinamiento y pro-
cesamiento de minerales; el fortalecimiento de 
las políticas industriales nacionales; la garantía 
de la participación vinculante de los actores 
locales en los nuevos proyectos mineros y de 
cadenas de valor; y la conexión de zonas mi-
neras y de cadenas de valor con servicios e in-
fraestructura.

E
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1. CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR 
ELÉCTRICO EN LAS METAS 
DE DESCARBONIZACIÓN

La Transición Energética Justa (TEJ) en Lati-
noamérica es uno de los objetivos más cru-
ciales para lograr la descarbonización de la 
región. El Panel Intergubernamental de Cam-
bio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) ha 
hecho un llamado a la reducción de la infraes-
tructura existente y nuevos proyectos de com-
bustibles fósiles, y la ampliación de las fuentes 
de energía renovable, como la solar y la eólica, 
que ahora son más competitivas que los combus-
tibles fósiles en algunas regiones (IPCC, 2023).

De acuerdo con Our World in Data (2024), 
los países de Latinoamérica representa-
ron el 4% de las emisiones de CO2 a nivel 
mundial relacionadas con los combustibles 
fósiles y la industria en el año 20222. Se es-
tima que el sector energético a nivel global es 
responsable de más de tres cuartas partes de 

2 Las emisiones fósiles miden la cantidad de CO₂ emitido por la quema de combustibles fósiles y directamente 
por procesos industriales como la producción de cemento y acero. El CO₂ fósil incluye las emisiones de carbón, 
petróleo, gas, combustión en antorcha, cemento, acero y otros procesos industriales.

3 Estos datos provienen de la revisión de emisiones de Climate Watch y Our World in Data, sin embargo, estos datos se 
basan en información de diversas fuentes y puede no coincidir con los inventarios oficiales presentados por los países.

4 Estos datos provienen de la revisión de emisiones de Our World in Data, sin embargo, estos datos se basan en 
información de diversas fuentes y puede no coincidir con los inventarios oficiales presentados por los países.

las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI), sin embargo, en la región este porcen-
taje es menor, alcanzando una participación 
entre el 45% para el año 2019 y cerca del 48% 
en 2022 del total de emisiones de todos los paí-
ses3; siendo el segundo sector con mayores 
emisiones, después del uso de la tierra y la 
agricultura en la región con cerca del 52%4 del 
total de emisiones.

Estas cifras resaltan la importancia crucial 
de la región en la consecución de los objeti-
vos fijados en el Acuerdo de París, así como 
el papel decisivo del sector energético en el 
avance hacia dichas metas. Esto implica obje-
tivos globales de limitar el calentamiento global 
a 1,5°C, en donde los países establecen metas de 
mitigación viables y eficaces en todos los secto-
res, que permitan alcanzar reducciones profun-
das, rápidas y sostenidas en relación con el nivel 
de 2019 del 43% para 2030, del 60% para 2035, y 
de alcanzar emisiones cero netas de dióxido de 
carbono para 2050 (UNFCCC, 2023).

Por último, se presentan una serie de conclu-
siones y recomendaciones basadas en los ca-
pítulos anteriores, buscando servir como una 

guía para tomadores de decisiones, formula-
dores de políticas y líderes de la región en su 
compromiso de avanzar en la TEJ.

CAPÍTULO 1. Contexto y 
proyecciones para Latinoamérica2030

2050
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2. ¿POR QUÉ LATINOAMÉRICA 
PODRÍA TENER UNA MATRIZ 
ELÉCTRICA 100% RENOVABLE?

Los abundantes recursos renovables que 
tienen los países de la región latinoameri-
cana abren la oportunidad de avanzar ha-
cia un sector eléctrico aún más renovable 
y alineado con las metas globales. La región 
cuenta con uno de los sistemas de energía más 
limpios, con aproximadamente un 35% de su 
matriz de energía primaria proveniente de 
fuentes renovables5, con participaciones de 
cerca del 50% en algunos países como Guate-
mala, Uruguay y Paraguay.

En la matriz eléctrica, la participación de ener-
gía renovable alcanza un 60%6, y esto se refleja 
en una capacidad instalada de 314 gigavatios 
(GW) sobre un total de capacidad instalada total 
de 521 GW. La energía hidroeléctrica representa 
aproximadamente el 45% de la generación total 
de electricidad en la región. La energía eólica 
y solar fotovoltaica generalmente representan 
una parte más pequeña de la matriz eléctrica 
regional. Algunos países como Chile y Uruguay 
tienen una participación sumada entre ambas 
fuentes del 25% y el 35%, respectivamente en 
cada país (IEA, 2023a). Estos porcentajes son 
cercanos o mayores al de otras regiones del sur 
global, como Asia, en donde la participación de 
eólica y solar alcanza un 26%, mientras que en 
África es cercana al 23% (IEA, 2023c).

5 Las energías renovables incluyen la geotérmica, la hidroeléctrica, la marina, la solar, la eólica y la bioenergía 
moderna y los residuos renovables.

6 Incluye únicamente los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Su-
rinam, Uruguay y Venezuela

7 Las proyecciones de IEA e IRENA con relación a la demanda de electricidad, generación eléctrica y capacidad 
instalada incluyen los países del Caribe.

Desde este punto de partida, la región tiene casi 
todo lo que necesita para seguir avanzando hacia 
una capacidad de generación eléctrica renovable 
mucho más alta que el promedio mundial, el cual 
se evidencia en los diferentes escenarios propues-
tos por organizaciones como IRENA y la IEA. Estos 
escenarios ofrecen una perspectiva de la evolu-
ción del sistema eléctrico para Latinoamérica7, que 
se basa en las políticas declaradas (STEPS) y planes 
energéticos y políticas planificadas (PES), así como 
los escenarios de promesas anunciadas (APS) don-
de se asume el cumplimiento a tiempo de todos los 
compromisos relacionados con el clima, incluidos 
los objetivos de emisiones netas cero a más largo 
plazo, y escenarios transformadores (TES) que son 
ambiciosos pero probables, fundamentados en 
gran medida en fuentes de energía renovable y 
una mejora constante en la eficiencia energética.

En estos escenarios, la energía eólica, solar y 
biomasa moderna han sido las principales pro-
tagonistas en la simulación de la transición ener-
gética en los países de la región hacia el año 2050. 
En todos los escenarios, la capacidad instalada 
de energías renovables representa más del 80% 
de las nuevas incorporaciones en el período co-
rrespondiente de 2017 hasta 2030 para IRENA, y 
2022 hasta 2030 para IEA. Las proyecciones más 
optimistas se presentan en el escenario APS de la 
IEA, donde la capacidad instalada en renovables 
de la región aumenta 1.7 veces en 2030, 3.2 veces 
en 2040, y 4.9 veces en 2050, con respecto a la 
línea base de 314 GW en 2022.
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FIGURA 1.

FUENTE: AUTORES CON DATOS DE (IEA, 2023A); (IRENA, 2020)

Bajo todos los escenarios se espera un significa-
tivo aumento en la demanda de electricidad 
para 2040 y 2050, impulsado por la electrifica-
ción de los sectores de transporte, residencial e 
industrial, así como por la producción de hidró-
geno. Según la IEA (2023), esto se refleja en un 
incremento de la participación de la electricidad 
en la demanda final total, partiendo de una de-
manda de electricidad total de todos los sectores 
en América Latina y el Caribe (ALC) de 19% en 
el 2022 (OLADE, 2023), se proyecta un aumento 
del 23% en 2030 y alcanzando el 41% en 2050. 
IRENA también prevé un aumento, pasando del 
18% en 2017 al 26% en 2030 y llegando al 39% 
en 2050. Tanto IEA como IRENA identifican la 
electrificación y la eficiencia energética como 

8 Barbados, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.

medidas clave para reducir la demanda, identi-
ficándose como áreas para la atención por parte 
de los tomadores de decisión y que requieren 
medidas de aplicación más contundentes.

Se hace evidente que Latinoamérica está avan-
zando hacia un aumento significativo en su par-
ticipación en fuentes de energía renovable en 
la generación de electricidad, especialmente en 
energía eólica y solar. Este impulso se ve respal-
dado por iniciativas como Renovables en Lati-
noamérica y El Caribe (RELAC), que tiene como 
objetivo aumentar la participación de energías re-
novables en la generación de electricidad en 2030, 
alcanzando un 80% en los países miembros8. No 
obstante lo anterior, las proyecciones indican que 

NOTA 1: La IEA considera como fuentes renovables la 
energía solar PV, energía solar concentrada (CSP), eólica, 
hidráulica, bioenergía, geotermia y marina. La IRENA 
considera únicamente en sus escenarios las fuentes 
de energía hidráulica, solar PV, eólica y bioenergía.
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NOTA 2: Las proyecciones de los escenarios de la IEA tienen como 
línea de base el año 2022. La IRENA tiene como línea base el año 2017, 
esto debido a que es un reporte del año 2020, en donde a nivel global 
tomaron como referencia el 2018, pero a nivel regional el año 2017. En el 
gráfico se pueden evidenciar las diferencias entre las dos líneas base.
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PROYECCIONES DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD A PARTIR DE TODAS LAS FUENTES (TWH) Y PARTICIPACIÓN 
DE RENOVABLES (% RE) PARA LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE BAJO LOS DIFERENTES ESCENARIOS 

América Latina está bien posicionada para avan-
zar en la transición hacia energías renovables, 
con más de 319 GW de capacidad solar y eólica 
en proyecto o en construcción, adicionales a los 
314 GW de la capacidad instalada actual. Este 
impulso podría aumentar la capacidad de la re-
gión en más del 460% para 2030, representando 
un crecimiento significativo sobre la capacidad 
eléctrica actual (Global Energy Monitor, 2023) .

En paralelo, para traducir los compromisos en 
acciones concretas y aumentar la ambición ha-
cia una generación eléctrica 100% renovable, es 

9 Por ejemplo, en lugares como Estados Unidos, el proceso político puede prolongarse hasta 4,5 años (American 
Clean Power, 2023), y en la Unión Europea, los proyectos eólicos pueden demorar de 5 a 10 años, o más debido a 
los retrasos en los procesos de la expedición de los diferentes permisos (WEF, 2023a).

esencial superar obstáculos como la incertidum-
bre del mercado, la complejidad normativa y 
la seguridad del suministro. También es crucial 
evaluar la viabilidad de los proyectos y disminuir 
los tiempos de los permisos ambientales y socia-
les. Actualmente, una vez se aprueban los per-
misos, los plazos de implementación varían así: 
los proyectos solares toman alrededor de 2 años, 
mientras que los eólicos pueden tardar de 3 a 5 
años (Gumber, et al, 2024)9. Mejorar los procesos 
de permisos a nivel mundial podría reducir sig-
nificativamente estos plazos, por ejemplo, de 12 
a 5,5 años para la energía eólica marina y de 10 a 

FUENTE: 
(IEA, 2023a); 
(IRENA, 2020)

ESCENARIO LÍNEA BASE 2030 2040 2050

IEA - STEPS
ESCENARIO DE POLÍTICAS 
DECLARADAS

2022: 1,771 TWh 2,084 TWh 2,656 TWh 3,281 TWh

RE: 61% RE: 67% RE: 73% RE: 79%

IEA - APS
ESCENARIO DE PROMESAS 
ANUNCIADAS

2022: 1,771 TWh 2,194 TWh 3,426 TWh 4,862 TWh

RE: 61% RE: 72% RE: 83% RE: 92%

IRENA - PES
ESCENARIO ENERGÉTICO 
PLANIFICADO

2017: 1,292 TWh 2,079 TWh 2,615 TWh 3,138 TWh

RE: 65% RE: 72% RE: 83% RE: 92%

IRENA - TES ESCENARIO 
ENERGÉTICO 
TRANSFORMADOR

2017: 1,292 TWh 2,061 TWh 2,644 TWh 3,204 TWh

RE: 65% RE: 85% RE: 90% RE: 94%

TABLA 1.

para el año 2030 y 2040, en el escenario más am-
bicioso de IRENA (TES), esta participación podría 

alcanzar hasta un 85% y 90%, respectivamente, y 
hasta un 94% en 2050 (Tabla 1).
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4,5 años para la eólica terrestre, mientras que la 
solar podría reducirse de 4 años a cerca de 1 año 
(Energy Transitions Commission, 2023).

Además de estos desafíos, Latinoamérica en-
frenta obstáculos adicionales como los altos 
costos de producción y los cuellos de botella en 
la cadena de valor de las renovables. Sin em-
bargo, estos desafíos también representan una 
oportunidad para aprovechar sus ventajas más 
relevantes: la abundancia de recursos energé-
ticos renovables y las reservas y producción de 
minerales estratégicos. Estos recursos podrían 
respaldar una industria propia que impulse la 
transición energética y reduzca la dependencia 
geopolítica (p.ej. de China que controla el 82% 
del mercado mundial de paneles solares) en las 
cadenas de valor de las tecnologías renovables.

3. MATERIALES Y MINERALES 
ESTRATÉGICOS

La planificación energética a largo plazo es cru-
cial debido a los extensos plazos de inversión 
y los altos costos asociados al desarrollo de in-
fraestructuras eléctricas (OLADE, 2024). Como 
se evidencia en los escenarios presentados ante-
riormente, el aumento de potencia eléctrica está 
estrechamente ligado al crecimiento tecnológi-
co, razón por la cual es indispensable que la pla-
nificación a nivel nacional y regional incorpore 
las necesidades de los minerales, evaluando 
cómo impactan los cambios en las cadenas de 
suministro regionales y globales de minerales 
estratégicos y tecnologías asociadas (paneles 
solares, turbinas eólicas, baterías, etc).

Para lo anterior, es necesario desarrollar 
estrategias y políticas de planificación para 
enfrentar los desafíos actuales en el sector 
minero de la región. Estos desafíos abarcan 
desde la volatilidad de los precios de los mi-
nerales hasta cuestiones como la inversión 
extranjera, la informalidad, la estabilidad le-
gal, el involucramiento de las comunidades 
locales, la población y la industria nacional, 
así como las tendencias globales, la conflic-
tividad social y los retrasos en los trámites 
administrativos.

Es importante destacar que este impulso 
y necesidad de planificación minera no se 
limita únicamente a la extracción de re-
cursos, sino que también implica la plani-
ficación de una transición industrial en las 
áreas mineras. Una tendencia emergente en 
el sector minero es agregar valor a la cadena 
productiva, lo que implica proyectarse hacia la 
integración vertical, de manera que se pueda 
proporcionar materia prima para la produc-
ción y el desarrollo económico e industrial.

Todo lo anterior cobra aún más relevan-
cia ya que las tecnologías renovables son 
intensivas en minerales estratégicos re-
quiriendo una cantidad considerable de 
materiales como metales, minerales me-
tálicos y no metálicos y plásticos. Si bien 
las plantas solares y los parques eólicos no 
requieren combustibles para funcionar, gene-
ralmente requieren más materiales y minera-
les para su construcción que sus contrapartes 
basadas en combustibles fósiles (Figura 2).
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Se estima que la capacidad mundial de produc-
ción de polisilicio, lingotes, obleas, células y 
módulos para paneles solares PV debería más 
que duplicarse de aquí a 2030 con respecto a 
los niveles actuales (IEA, 2022b).

Además, se espera un significativo aumento 
en la demanda de materias primas para bate-
rías hasta el año 2040, principalmente debido 
al crecimiento exponencial de los vehículos 
eléctricos y, en menor medida, de los sistemas 
de almacenamiento de energía. Se proyecta 
que los mayores incrementos se producirán a 
medio plazo (para el año 2030) y a largo plazo 
(hasta el año 2040), especialmente en el caso 
del grafito, litio y níquel. Por ejemplo, se estima 
que la demanda de litio para baterías aumenta-
rá cinco veces para el año 2030 y catorce veces 
para el año 2040 en comparación con los nive-
les de 2020. Además, se prevé que la capacidad 

de producción de materias primas procesadas, 
específicamente de litio refinado para baterías 
y pilas en 2030 sea de un 11% en Chile, un 10% 
en México y un 15% en Argentina (European 
Commission-RMIS, 2021).

Finalmente, el cobre es esencial para la conduc-
ción eléctrica, siendo el 30% destinado al sector 
eléctrico, 10% a la electrónica, 5% a bronce y 
latón y el resto a construcción e industrias di-
versas. Sin embargo, es importante resaltar que 
la industria relacionada con tecnología para 
energías renovables competirá directamente 
por estos minerales con otros sectores como di-
gitalización, electrónica e industria automotriz, 
lo cual podría dificultar la transición hacia ener-
gías renovables a nivel global.

Este rápido crecimiento, combinado con los 
largos plazos de ejecución de los proyectos 

FIGURA 2. ESTIMACIÓN DE MATERIALES Y MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
REQUERIDA DE INSTALACIÓN DE CAPACIDAD ADICIONAL SOLAR Y EÓLICA PARA LATINOAMÉRICA EN 
EL AÑO 2040, SEGÚN EL ESCENARIO TES DE IRENA. DATOS EN MILLONES DE TONELADAS (MT).

FUENTE: CÁLCULOS 
ESTIMADOS CON BASE EN 
DATOS DE IRENA, 2019 (PANEL 
SOLAR) Y BANCO MUNDIAL, 
2019 (TURBINA EÓLICA)

NOTA 1: Tomando como referencia los valores proyectados de capacidad instalada de solar PV y 
eólica (onshore y offshore) para el año 2040 en el escenario TES de IRENA se estima la cantidad 
en toneladas (t) de materiales y minerales requeridos para la infraestructura de paneles 
solares y turbinas eólica. El cálculo se hizo a partir de los valores de referencia de IRENA 
(2019) para paneles solares de 1 MW, y Banco Mundial (2019) para turbinas eólicas de 3 MW.

Vidrio (14 Mt) Acero (11 Mt) Concreto (9 Mt)
Silicio (4 Mt) Cobre (1 Mt) Plástico (1 Mt)

Acero (11 Mt)
27.5%

Concreto (9 Mt)
22.5%

Silicio (4 Mt)
10%

Cobre (1 Mt)
2.5%

Plástico (1 Mt)
2.5%

Vidrio (14 Mt)
35%

Paneles solares para 
196 GW de capacidad 

instalada en 
Latinoamerica

Concreto (56 Mt) Acero (16 Mt) Concreto (0.24 Mt)
Aluminio (0.1 Mt) Tierras raras (0.09 Mt) Otros (0.05 Mt)

Concreto (56 Mt)
77.6%

Acero (16 Mt)
21.7%

Aluminio, tierras raras, 
zinc y molibdeno 
0.004%

Turbinas eólicas para 
141 GW de capacidad 

instalada en 
Latinoamerica
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mineros, aumenta el riesgo de desajustes entre 
la oferta y la demanda, lo que puede provocar 
aumentos de costes y escasez de suministro. La 
concentración geográfica de estos minerales y 
el monopolio de la industria de las tecnologías 
que usan estos minerales, ocasionan riesgos de 
interrupción debido a tensiones geopolíticas 
o eventos naturales extremos. Por lo tanto, es 
crucial avanzar en cadenas de valor más di-
versas y resilientes para mantener el ritmo de 
crecimiento de las energías renovables y ase-
gurar una transición energética exitosa hacia 
emisiones netas cero.

Según IRENA (2022) y Rystad Energy (2024), 
las cadenas de valor de tecnologías para in-
dustria eólica han venido sufriendo grandes 
choques ocasionados principalmente por la 
crisis de la pandemia COVID-19 y el rezago 
en el abastecimiento que aún continúa, en la 
disponibilidad de materias primas y algunos 
problemas de calidad. Por ejemplo, los costos 
de transporte marítimo aumentaron seis ve-
ces durante y después de la pandemia, y los 
costos de producción del acero y el cobre en 
un 50-60% entre 2020 y principios de 2022, 
lo que elevó los precios de las turbinas eóli-
cas a los mismos niveles del año 2015. Por lo 
cual, IRENA recomienda adoptar estrategias 
de política industrial para construir nuevas 
y expandir las existentes cadenas de valor, 
prestando especial atención a los países con 
capacidades industriales más limitadas.

Actualmente, Latinoamérica no cuenta con ca-
denas de valor integradas de fabricación de tec-
nologías con fuentes renovables y minería, lo 
que limita la transición energética, aumentando 
la vulnerabilidad de la región, ya que la expo-
ne a los principales productores de tecnologías 
del mundo y disrupciones internacionales de 

precios y logística. Además, los diferentes es-
cenarios de transición energética y planeación 
energética de la región propuestos por OLADE, 
IRENA y la IEA no incorporan la demanda de 
minerales para la región, lo que agrega un es-
calón adicional en la simulación de escenarios 
para entender las necesidades regionales entor-
no a los minerales estratégicos (OLADE, 2024).

En su informe más reciente, publicado en 2024, 
OLADE identifica como desafío crucial de la re-
gión la necesidad de duplicar la producción de 
cobre y aumentar diez veces la producción de 
litio en los próximos 20 años. Sin embargo, tener 
reservas y/o producción de minerales no garan-
tiza la capacidad tecnológica ni los niveles de 
productividad y competitividad de costos nece-
sarios para acceder a los mercados regionales y 
globales de minerales estratégicos o tecnologías 
de energía renovable. Para desarrollar capaci-
dades locales y establecer una cadena de valor 
sólida, es imperativo crear mercados internos lo 
suficientemente amplios y estables como para 
justificar la construcción de instalaciones de pro-
ducción iniciales antes de 2030, y luego consoli-
dar esta industria en la década siguiente.H
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El aprovechamiento responsable de los re-
cursos naturales y desarrollo de cadenas de 
valor en Latinoamérica puede impulsar el 
empleo, la inversión extranjera y la diversi-
ficación económica. La industria minera y las 
cadenas de valor asociadas pueden promover 
la innovación y la transferencia tecnológica, 
beneficiando sectores como la manufactura y 
la ingeniería. Es esencial garantizar altos es-
tándares ambientales, sociales y de gobernan-
za en todas las etapas de la cadena de valor, 
especialmente en la transición hacia energías 
renovables, garantizando un enfoque integral 
que incluya capacidades de procesamiento, 
refinación, manufactura y mano de obra ca-
lificada para alcanzar la competitividad y los 
estándares necesarios.

El desafío es aprovechar de la mejor manera 
los minerales en Latinoamérica comparado 
con procesos en el pasado, donde se evidencian 
las debilidades de gobernanza y participación 
de la región. Sin embargo, existen nuevos es-
quemas que apuntan a mejorar la gestión de 
recursos minerales. Por ejemplo, Chile ha lo-
grado desarrollar una industria minera sólida 
y diversificada, no sólo centrada en el cobre, 
sino también en minerales como el litio, con-
virtiéndose en uno de los principales produc-
tores mundiales. Dentro de las acciones de la 
Estrategia Nacional de Chile para optimizar 
el aprovechamiento del litio y los salares, se 
destacan la creación del Comité Estratégico 
de Litio y Salares, liderado por el Ministerio 
de Minería, el diálogo con diversos actores, la 
creación de la Empresa Nacional del Litio, el 

10 Es necesario reafirmar que alcanzar estos segmentos de la cadena de valor requiere de análisis robustos entorno 
a la viabilidad y factibilidad de los proyectos, considerando las incertidumbres del mercado, sostenibilidad y res-
ponsabilidad con el ambiente y las comunidades, y finalmente avanzar en la adopción de las recomendaciones 
generadas en el marco de este documento y de organizaciones como OLADE, IRENA, e IEA.

establecimiento de una Red de Salares Protegi-
dos, la modernización del marco institucional 
y la creación del Instituto Tecnológico y de In-
vestigación Público de Litio y Salares.

Además, países como Perú han implementado 
políticas que buscan agregar valor a sus mi-
nerales, promoviendo la industrialización y 
la innovación en la cadena de producción. Es-
tos casos muestran que, si se abordan adecua-
damente los desafíos, como la diversificación 
de la economía, la inversión en tecnología y la 
mejora en la regulación ambiental y social, es 
posible aprovechar de manera más efectiva los 
recursos minerales en la región. Aunque el reto 
es grande y el tiempo es limitado, aprender de 
los errores del pasado y aprovechar los éxitos 
alcanzados puede apoyar el camino hacia un 
futuro más prometedor en la gestión de los mi-
nerales en Latinoamérica.

En este documento se sugiere que Latinoa-
mérica tiene las capacidades para continuar 
avanzando en el segmento de la cadena de su-
ministro de explotación y refinamiento de mi-
nerales, aprovechando algunas experiencias 
que han tenido empresas locales e internacio-
nales relacionadas con el procesamiento y refi-
nación de cobre y litio, impulsando a mediano y 
largo plazo nuevos segmentos de cadenas de va-
lor asociados a la producción de material cató-
dico para baterías y el ensamblaje y fabricación 
de paneles solares10, y luego, a través de políticas 
industriales sólidas e integrales, ir fortaleciendo 
las capacidades e incentivando inversiones en 
otros segmentos de las cadenas de valor.
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os diferentes perfiles energéticos, eco-
nómicos y productivos de los países de 
Latinoamérica permiten identificar ven-

tajas u oportunidades comparativas para que 
como región se avance hacia el desarrollo de 
nuevas industrias y cadenas de valor producti-
vas locales y regionales, social y ambientalmen-
te responsables. Entre ellas se identifican cuatro 
ventajas competitivas en la región:

I. RECURSOS MINERALES E 
INTERÉS DE GENERAR VALOR 
AGREGADO A LO LARGO DE 
LA CADENA DE VALOR MÁS 
ALLÁ DE LA MINERÍA.

I. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
MINERALES ESTRATÉGICOS 
E INTERÉS EN NUEVAS 
CADENAS DE VALOR

La región es conocida por sus importantes 
reservas y producción de diversos minerales 
fundamentales para la producción de las tec-
nologías renovables. Latinoamérica también 
posee el 38% de las reservas globales de cobre, 
con Chile (24%) y Perú (10%) a la cabeza. Proyec-
tos como la mina Quellaveco en Perú y la mina 
Quebrada Blanca en Chile han contribuido al 
reciente crecimiento del Producto Interno Bru-
to (PIB) en 28%, mientras que otros proyectos 
de expansión están en marcha. Por su parte, 
en Perú se está construyendo un megapuerto 
(Terminal Portuario de Chancay) para facilitar 
las exportaciones (IEA, 2021) (OLADE, 2024). Al 
mismo tiempo, la región ha aumentado su par-
ticipación en el gasto mundial en exploración de 
cobre, pasando de alrededor del 30% en 2012 a 
casi el 45% en 2022, lo que sugiere un potencial 
considerable para futuros incrementos en la 
producción (Comisión Chilena del Cobre, 2022).

Por su parte, el litio en Argentina, Bolivia y Chile 
equivale al 53% de los recursos de litio identifica-
dos a nivel mundial, y en los límites de estos tres 
países se forma una región que han denominado 
el triángulo del litio. Según OLADE, Australia, Chi-
le, China y Argentina concentran más del 96% de 
la producción mundial, y en Latinoamérica, Chile 
tiene el primer lugar con 39,000 t de producción, 

A continuación se describen los detalles de cada 
una de estas ventajas y oportunidades regionales:

CAPÍTULO 2. Ventajas de Latinoamérica 
en las cadenas de valor para la 
fabricación de tecnologías renovables

L

II. CAPACIDADES DE 
PROCESAMIENTO Y 
MANUFACTURA Y OTRAS 
INDUSTRIAS COMO LA DEL 
ACERO Y EL ALUMINIO.

III. COOPERACIÓN E 
INTEGRACIÓN REGIONAL.

IV. AUMENTO EN INVERSIONES 
PARA LA TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA.
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seguido por Argentina que tiene 6,200 t y por Bo-
livia que tiene una producción más incipiente 
que es igual a 600 t (OLADE, 2024).

Así mismo, los gobiernos del triángulo del litio 
han venido promoviendo estrategias y políticas 

y llama la atención las estrategias en Chile y 
Argentina que incluye al sector privado para 
hacer inversiones e impulsar la cadena de valor 
que genere valor agregado a la explotación del 
litio. En la siguiente tabla se describen las prin-
cipales estrategias:

  Chile: En 2023, el gobierno presentó la Estrategia 
Nacional del Litio donde hace una invitación a la 
colaboración público-privada para poder desarrollar 
la visión estratégica de largo plazo en todo el ciclo 
productivo, desde la exploración hasta la agregación 
de valor. Resaltando que es una oportunidad para 
generar diversos encadenamientos productivos de 
servicios o insumos básicos (aguas arriba o abajo), 
y sugieren que es posible desarrollar una cadena 
de valor de industria de baterías, produciendo en 
Chile, por ejemplo, materiales catódicos, anódicos 
y electrolitos (Gobierno de Chile, 2023a)

Se destacan avances particulares en esta Estrategia como 
por ejemplo la firma de contratos entre empresas Chinas 

y el Gobierno de Chile que han permitido inversiones 
por más de 520 millones de dólares (Gobierno de Chile, 
2023b) tal como se detalla en la Figura 4 y que generarán 
mayor valor agregado en la etapa del procesamiento, 
sobre todo en la producción de hidróxido de litio, 
que es donde se espera un mayor incremento en la 
demanda dado su papel en la fabricación de baterías 
con alto contenido de níquel, esto en contraste con la 
experiencia del cobre que se ha enfocado más en la 
extracción. Así como también, el Gobierno ha incluido 
cláusulas de suministro doméstico a través de los 
contratos con las dos empresas privadas Albemarle y 
SQM, en ellas se les exige que deben ofrecer hasta el 25% 
de la producción a precios preferentes a productores 
especializados establecidos en Chile (NGRI, 2023)

  Argentina: Además de ser el cuarto productor de 
litio a nivel mundial, cuenta con una de las mayores 
reservas del mineral. De acuerdo con lo declarado por 
las empresas en el Registro de Inversiones Mineras, 
en 2020 se invirtieron 84,45 millones de dólares 
resultando en un incremento de 170% con respecto 
a lo planeado al inicio de dicho año (Secretaría 
de Minería de Argentina, 2021). El Gobierno ha 

anunciado que es importante seguir promoviendo 
las inversiones que aceleren el desarrollo de los 
proyectos y aumenten la capacidad productiva, es 
por eso que se ha generado la confianza para que 
varias empresas automotrices hayan establecido 
acuerdos con compañías mineras locales para 
asegurar el valor de este mineral. Entre estas 
empresas se encuentran Toyota, BMW y Ford.

  Bolivia: Según las regulaciones, únicamente el Gobierno boliviano, a través de su empresa 
estatal conocida como Yacimientos de Litio Boliviano (YLB), tiene autorización para llevar a cabo la 
extracción de litio, ya que se considera un recurso estratégico para el país (CEPAL, 2023a).

FUENTE: (GOBIERNO DE CHILE, 2023a); 
(GOBIERNO DE CHILE, 2023b); (NGRI, 
2023); (CEPAL, 2023a); SECRETARÍA 
DE MINERÍA DE ARGENTINA, 2021)

CHILE, BOLIVIA Y ARGENTINA COMPARATIVO ESTRATEGIAS E INVERSIONES EN PRODUCCIÓN DE LITIO11

11 Vale la pena mencionar que los países latinoamericanos principalmente obtienen carbonato de litio 
a partir de la salmuera, un proceso que genera menos emisiones en comparación con la extracción 
de litio de roca dura lo cual implica para la región una situación privilegiada (CEPAL, 2021).

TABLA 2.
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Latinoamérica posee también un significativo 
potencial en la producción de otros minerales 
estratégicos para la TEJ dadas las reservas esti-
madas como el grafito (23,8%), níquel (15,7%) 
y tierras raras (16,7%). La Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) pre-
senta un resumen completo de la participación 
de la región ALC en las reservas mundiales de 
minerales en 2022 que se pueden observar en 
la siguiente figura.

FIGURA 3.

FUENTE: CEPAL, 2023b; USGS, 2023.

Si bien las inversiones en la exploración y pro-
ducción en algunos de estos minerales dife-
rentes al cobre y al litio, ha sido más baja, la 
expansión de la capacidad de producción de 
minerales en Latinoamérica podría desem-
peñar un papel importante en asegurar un 
suministro estable y sostenible de minerales 
esenciales tanto para las transiciones energéti-
cas locales como para las futuras necesidades 
a nivel global (IEA, 2023).

II. CAPACIDADES DE 
PROCESAMIENTO Y 
MANUFACTURA Y OTRAS 
INDUSTRIAS COMO LA DEL 
ACERO Y EL ALUMINIO

Las inversiones y experiencia en procesamiento 
y manufacturas tradicionales en la región sirven 
como referencia y tienen el potencial de crear 
nuevas oportunidades económicas, de empleo 
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-
pacidades locales de procesamiento y la fabrica-
ción de componentes y partes para tecnologías 
de energía renovable. El sector manufacturero 
tradicional de ALC representa el 15,7% del PIB 
regional y provee cerca del 20% de todos los 

empleos en la región, siendo los subsectores lí-
deres los relacionados a las industrias: química, 
fabricación de vehículos de motor y producción 
de metales básicos, seguidos por la fabricación de 
productos de metal y otros productos de minera-
les no metálicos (BID, 2023).

TABLA 3.

COMPARATIVO: PRINCIPALES INDUSTRIAS MANUFACTURERAS EN 5 PAÍSES DE LATINOAMÉRICA

  México es conocido por tener una 

produce automóviles, productos electró-
nicos, electrodomésticos y textiles. La ma-
nufactura de vehículos es particularmente 
fuerte, con varias plantas de ensamblaje 
de importantes empresas automotrices. 

  Brasil también tiene una industria 
manufacturera sólida que abarca desde la 
producción de alimentos procesados hasta 
aviones. La industria automotriz, la indus-
tria química y la de productos alimenticios 
son algunas de las áreas destacadas, así 
como la producción de biocombustibles.

  Argentina, por su parte, ha mostrado vocación 
manufacturera especialmente hacia la produc-
ción de alimentos y bebidas, pero también tiene 
relevancia la producción de maquinaria agrícola, 
productos químicos, automóviles y textiles.

  Chile, aunque su economía está fuerte-
mente orientada hacia la minería, también 
cuenta con una industria manufacturera que 
produce productos como alimentos procesados, 
productos químicos y productos forestales. 

  Colombia
textiles, prendas de vestir, productos químicos, alimentos procesados y productos metálicos.
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Asimismo, en la historia del desarrollo regional 
de Latinoamérica, las industrias del acero y el 
aluminio han desempeñado un papel de gran 
importancia. Estos materiales son esenciales 
para la fabricación tanto de turbinas eólicas 
como de paneles solares como se muestra en la 
Figura 2. En el año 2022, la región contribuyó 
con el 3,3% de la producción mundial de acero, 
alcanzando un total de 61,97 millones de tonela-
das (Mt), cantidad más que suficiente para abas-
tecer las 27 Mt necesarias para producir todos 
los paneles solares y turbinas eólicas del escena-
rio del 90% de IRENA. Este aporte proviene 
principalmente de Brasil, México, Argentina, 
Colombia, Chile y Perú, que representan el 98% 
de la producción regional a través de 37 empre-

sas siderúrgicas (BID, 2023). Adicionalmente, 
algunas empresas de la región están avanzando 
en proyectos verdes y prácticas sostenibles en la 
producción de acero para posicionarlo como 
Acero Verde al generar menos emisiones de 
CO2e por medio de, entre otros, la inclusión de 
energías renovables en distintas secciones de su 
manufactura. Tal es el caso de Aço Verde de 
Brasil (AVB) y CAP S.A de Chile con produccio-
nes de alrededor de 8 Mt de acero con bajas 
emisiones cada una (Green Steel Tracker, 2024), 
y algunas empresas manejan otro modelo de 
negocio a partir del reciclaje del acero como 
AZA Acero Sostenible de Chile que tiene una 
capacidad instalada para producir 520 mil tone-
ladas de acero al año que proviene de más de



600 mil toneladas de chatarra ferrosa reciclada, 
sumando más de 10 millones de toneladas reci-
cladas a lo largo de su historia (AZA, 2023).

Actualmente, el 98% de la producción primaria 
de aluminio en la región se concentra en Argen-
tina, Brasil y Venezuela. Los países de Brasil y 
Venezuela poseen una industria verticalmente 
integrada que abarca desde la extracción de 
bauxita hasta la producción de aluminio en bru-
to, lo que proporciona una ventaja significativa 
en términos de capacidad instalada en la región 
y la capacidad de adaptarse o aumentar la pro-
ducción para satisfacer la demanda prevista 
de paneles solares y turbinas eólicas. Además, 
considerando la proximidad geográfica de estos 
dos países, existe la posibilidad de establecer 
una industria integrada no solo verticalmente, 
sino también a nivel regional, siempre y cuando 
las condiciones políticas lo permitan (BID, 2023).

Ahora bien, en la industria de tecnologías de 
generación eléctrica a partir de fuentes eólica 
y solar, la región ha dado unos primeros pasos. 
Según el Renewable energy and jobs: Annual 
Review del 2022 de IRENA, México se destaca 
por la producción de componentes y partes de 
tecnologías eólica y solar, ya que será el prin-
cipal proveedor de aspas de turbinas eólicas 
para la empresa hidroeléctrica Western Hemis-
phere de Canadá (IRENA, 2022). Además, en el 
sector fotovoltaico, cuentan con la empresa So-
larever la cual es fabricante de paneles solares 
y que acaba de aumentar su capacidad de pro-
ducción de 500 MW a 1,1 GW (Solarever, 2024). 
A continuación se resumen algunos de los ca-
sos encontrados en México, Chile y Colombia 
que ya han tienen capacidad instalada o que 
han anunciado inversiones, con una marcada 
participación de inversión de China gracias la 
tendencia del near shoring:

FIGURA 4.

FUENTES: 
PÁGINAS WEB DE 
SOLAREVER, TPI 
COMPOSITES, 
CORFO-
GOBIERNO 
DE CHILE Y 
THERMO WIRE

SOLAREVER

Ya cuenta con planta 
de ensamblaje de 
paneles y anunció 
inversiones por USD$ 
200 millones para una 
planta de fabricación 
paneles solares.

TPI COMPOSITES

Ya cuenta con 
producción de aspas 
para turbinas eólicas 
en las municipalidades 
de Juárez (desde 2014) 
y Matamoros (desde 
2018).

BYD

Corfo de Chile le asignó 
la calidad de productor 
especializado del litio a 
Precio Preferente.  BYD 
anunció inversiones 
para una planta de 
Cátodos de Litio en la 
Región de Antofagasta 
que producirá 50.000 
t/año de material 
catódico del tipo LFP, 
con inversiones 
estimadas de US$ 290 
millones y 500 nuevos 
empleos. Entrará en 
operación en el 2025.

YONGQING 
TECHNOLOGY CO

Corfo de Chile le asignó 
la calidad de productor 
especializado del litio a 
Precio Preferente. La 
empresa anunció la 
planta de producción 
de LFP (Fase 1) en la 
región de Antofagasta 
Global Green Lithium 
Eco Industrial Park. 
Las inversiones 
estimadas son de US$ 
233 millones y se  
proyecta que genere 
668 empleos. Se prevé 
la entrada en 
operación en mayo de 
2025.

THERMO WIRE

Produce panales 
solares en Sogamoso, 
Boyacá desde 2016. 
Tiene una capacidad 
anual de 32 MW, 
equivalente a 88.000 
paneles solares al 
año. Planea exportar a 
Estados Unidos, 
Ecuador, Perú y 
Venezuela.

PROYECTOS ACTUALES Y EN CONSTRUCCIÓN PARA FABRICACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS RENOVABLES Y COMPONENTES Y PARTES DE LAS MISMAS.
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III. COOPERACIÓN E 
INTEGRACIÓN REGIONAL 
EN EL SECTOR ELÉCTRICO

En el contexto de los debates sobre la TEJ, se 
plantea la integración energética regional o 
subregional como una meta necesaria, enten-
dida como la búsqueda de crecimiento y la po-
sibilidad de construir cierta independencia 
energética. La integración eléctrica en Lati-
noamérica ha estado vinculada a importantes 
proyectos de infraestructura para la interco-
nexión eléctrica, como el Tratado Marco del 
Mercado Eléctrico Regional (MER), el Proyecto 
Mesoamérica, el Mercado Andino Eléctrico Re-
gional de Corto Plazo (MAERCP) y el Sistema de 
Interconexión Eléctrica Andina (SINEA).

También ha sido crucial el papel de organismos 
de integración energética como la OLADE y la 
Comisión de Integración Energética Regional 
(CIER) y la iniciativa RELAC, que brindan apoyo 
a los procesos de integración en distintas regio-
nes de Latinoamérica y el Caribe (OLADE, 2013). 
Así como también, ha sido de gran relevancia 
el desarrollo de plataformas subregionales que 
fomentan la confianza y analizan las caracterís-
ticas de la integración a nivel subregional, tal co-
mo se ha estado llevando a cabo con proyectos 
como el Sistema de Interconexión Eléctrica An-
dina (SINEA) y SIESUR (Sistema de Integración 
Energética del Sur) (OLADE, 2023).

Finalmente, se debe aprovechar que Argentina, 
Brasil y México son miembros regionales del 
Grupo de los Veinte (G20) para que lideren la 
integración regional que proteja a Latinoaméri-
ca de repetir los errores del pasado en la futura 
explotación de minerales estratégicos, como 
por ejemplo, los esquemas de porcentajes bajos 
o casi nulos de regalías, y prevenir riesgos de 
extractivismo que no otorguen los beneficios 
esperados del sector minero para el crecimiento 
económico y social de los países de la región.

Es importante aprovechar estos espacios de 
coordinación de capacidades con los que ya 
cuenta la región para gestionar de manera 
sostenible y diversificada los recursos energé-
ticos y minerales disponibles, así como tam-
bién, para agregar oferta y demanda, generar 
economías de escala y estimular la industria-
lización de las cadenas de valor asociadas con 
la generación de energía eléctrica a partir de 
fuentes renovables.

IV. AUMENTO EN INVERSIONES 
PARA LA TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA

De acuerdo con el Índice ClimateScope de 
Bloomberg, que indica el atractivo de los paí-
ses en inversiones en transición energética, 
Latinoamérica ubica 3 países en los 10 prime-
ros lugares, y 9 en los primeros 50 puestos de 

NEAR SHORING

Near shoring se refiere a la práctica de trasladar las operaciones comerciales o servicios a una 
ubicación cercana, generalmente dentro de la misma región o continente, en lugar de a una 
ubicación más lejana o en el extranjero. Su objetivo es reducir costos, mejorar la comunica-
ción y colaboración, y mantener una proximidad más cercana a los mercados o recursos.

H
A

C
IA

 U
N

A
 L

A
TI

N
O

A
M

ÉR
IC

A
 R

EN
O

VA
B

LE
 E

N
 2

0
4

0
  

| 
 C

A
P

ÍT
U

LO
 2

: 
V

EN
TA

JA
S 

C
A

D
EN

A
S 

D
E 

VA
LO

R

P. 18

TRANSFORMA



un total de 110 (BloombergNEF, 2023)12. Los 
gobiernos de Latinoamérica han invertido 
aproximadamente 14 mil millones de dólares 
en la transición hacia energías limpias, lo que 
equivale a cerca del 15% del gasto total reali-
zado en economías de mercados emergentes 
y en desarrollo. Particularmente en 2019, el 
6,1% de las inversiones globales en energías 
renovables se destinaron a la región de ALC, 
este porcentaje disminuyó a 4,9% en 2020 por 
efecto de la Pandemia COVID-19.

La mayor parte de esta inversión en la región 
se ha dirigido a tecnologías limpias para la 
cocción de alimentos, la generación de electri-
cidad con bajas emisiones y la modernización 
de redes eléctricas para mejorar la calidad del 
servicio y reducir las pérdidas de energía, y 
por lo tanto, disminuir las emisiones. Desde 
2013 hasta 2022, la energía solar fotovoltai-
ca recibió el 43% de todas las inversiones en 
energías renovables, seguida de la energía 
eólica terrestre con un 35%, la eólica marina 
con un 13% y la solar térmica con un 4%. (Glo-
bal Energy Monitor et al., 2023) (IEA, 2023a). 
Cabe resaltar que, según un estudio de la CE-
PAL, para cumplir con el objetivo de limitar el 
aumento de la temperatura global a 1,5 °C, se 
requiere un aumento del 68% en la inversión 
en energía solar fotovoltaica en la región en 

12 Chile (3), Brasil (5), Colombia (8), Perú (14), Uruguay (28), Argentina (31), El Salvador (41), Honduras (43), Nica-
ragua (50), Costa Rica (60), Panamá (61), Ecuador (67), México (72), Bolivia (75), Paraguay (97), Venezuela (109).

comparación con los niveles de inversión del 
2019 (CEPAL, 2023a).

Por otro lado, a nivel mundial resaltan las 
inversiones en nuevos proyectos de energía 
renovable que, entre 2015 y 2021, superan 
constantemente a las destinadas a las plantas 
de energía que utilizan combustibles fósiles. 
Durante este período, se comprometieron en 
promedio anualmente 339 mil millones de 
dólares para energías renovables, en com-
paración con los 135 mil millones de dólares 
destinados a los combustibles fósiles (Global 
Energy Monitor et al., 2023) (IEA, 2023a).

Por último, según los escenarios planteados 
por el BID, se estima que la región podría ac-
ceder a una oportunidad económica valora-
da en 50 mil millones de dólares al año hacia 
2050. Esto equivale al PIB nominal de Uruguay 
en 2020, y se debe a la posibilidad que tiene la 
región por el beneficio económico que resulta 
de la demanda de minerales requeridos para 
la descarbonización y, al mismo tiempo, con-
tribuir a limitar el aumento de la temperatura 
global a 1,5 °C. Si se logran estos escenarios, la 
región tendría no sólo un beneficio económico 
sino también social, pues se generaría empleo, 
adaptación tecnológica y de conocimiento, en-
tre otros. (BID, 2022).
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CAPÍTULO 3: Desafíos en Latinoamérica 
para el despliegue de las cadenas de 
valor y de tecnologías renovables

i bien Latinoamérica ha avanzado en la 
conversión de su matriz eléctrica a ener-
gías renovables, aún hay múltiples desa-

fíos por abordar. En esta sección se priorizan 
aquellos asociados a la necesidad de impulsar 
el conocimiento geológico y la actualización 
de información de los recursos mineros; el au-
mento de la capacidad de refinamiento y pro-
cesamiento de minerales; el fortalecimiento las 
políticas industriales nacionales; la garantía de 
la participación vinculante de los actores locales 
en los nuevos proyectos mineros y de cadenas 
de valor; y la conexión de zonas mineras y de 
cadenas de valor con servicios e infraestructura.

I. IMPULSAR EL 
CONOCIMIENTO GEOLÓGICO 
Y LA ACTUALIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN DE LOS 
RECURSOS MINEROS

Latinoamérica juega un papel clave en la ubi-
cación geográfica para la producción de re-
servas de minerales que serán fundamentales 
para el desarrollo y el cumplimiento de las me-
tas de reducción de emisiones como el litio y el 
cobre. A pesar de esto, el potencial minero de 
la región aún no está completamente claro, y 
muchos países aún requieren ampliar su ex-
ploración geológica para identificar el nivel de 
sus reservas y potencial de producción.

El objetivo de varios servicios geológicos de 
la región es alcanzar un inventario completo 

de los recursos minerales disponibles para 
identificar los potenciales desarrollos y nive-
les de producción. La mayoría de los países 
en la región cuentan con organizaciones gu-
bernamentales encargadas de llevar a cabo la 
investigación geológica y estimar y reportar 
las reservas de minerales (CEPAL, 2022). Por 
un lado, hay organizaciones como el Servicio 
Nacional de Geología y Minería (SERNAGEO-
MIN) de Chile, el Servicio Geológico Colom-
biano, el Instituto de Investigación Geológico 
y Energético (IIGE) del Ecuador y el Servicio 
Geológico Minero (SERGEOMIN) de Bolivia, los 
cuales se dedican principalmente a la investi-
gación científica básica del potencial de recur-
sos del subsuelo y al seguimiento y monitoreo 
de amenazas de origen geológico. En contraste, 
existen entidades como el Instituto Geológico, 
Minero y Metalúrgico (INGEMMET) peruano, 
el cual, además de las responsabilidades de ad-
ministrar los recursos mineros y administrar 
el catastro minero, también se encargan de di-
fundir información geocientífica y de geología 
básica, y los riesgos geológicos.

A pesar de esto, algunos países de Latinoaméri-
ca todavía enfrentan desafíos en la definición y 
sobre todo, en la actualización de sus reservas 
minerales debido a una variedad de factores, que 
pueden incluir limitaciones en recursos técnicos, 
financieros o institucionales (McNulty & Jowitt, 
2021), pues, la ubicación, cantidad, característi-
cas geológicas y continuidad de un recurso mi-
neral son conocidas, estimadas o interpretadas a 
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partir de evidencia y de conocimientos específi-
cos geológicos (Olivera et al., 2022).

La escasez de datos precisos y actualizados so-
bre las reservas minerales dificulta la capacidad 
de los gobiernos para realizar una planificación 
estratégica efectiva en varios niveles, incluida la 
planificación de políticas industriales. Sin datos 
precisos, existe un riesgo de subestimar o sobre-
estimar la cantidad de minerales disponibles en 
un país, lo que puede llevar a una asignación 
inadecuada de recursos financieros y a deci-
siones poco acertadas que afecten el desarrollo 
industrial a largo plazo. Además, la falta de trans-
parencia y certeza sobre las reservas minerales 
puede disuadir a las inversiones de comprome-
ter capital en proyectos, lo que afecta la atracción 
de inversiones y el desarrollo económico.

Algunos países ya han dado pasos hacia la 
identificación de sus reservas explotables. Ar-
gentina, en 2022, publicó una serie de estudios 
para el desarrollo minero donde se formularon 
escenarios energéticos hacia 2030 (Ministerio 
de economía de Argentina, 2022). Los estudios 
dieron a conocer la oferta nacional de mine-
rales en demanda a nivel global para la tran-
sición energética y se discutió el potencial de 
reservas por sector. Así mismo, Brasil ha des-
tinado 54.3 millones de Reales del Presupues-
to Federal de la vigencia 2024 para mejorar el 
mapeo geológico, con el objetivo de identificar 
reservas potenciales cruciales para la transi-
ción energética. Estos esfuerzos se centran en 

13 En Chile, la refinación y procesamiento del cobre (p.ej. concentrados de cobre y el litio están a cargo tanto de 
empresas privadas como estatales. Algunas de las principales empresas que realizan la refinación de cobre y 
litio en el país son: Codelco, Antofagasta Minerals, BHP Billiton, Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) y 
Albemarle Corporation.
Por su parte, en Argentina, la refinación del cobre y el litio está principalmente a cargo de empresas privadas 
como Livent Corporation y Orocobre Limited, la cual produce también carbonato de litio de alta pureza.

minerales esenciales para las baterías de ve-
hículos eléctricos y la producción de energía 
renovable, como la eólica y la solar (Instituto 
Talanoa, 2024).

II. AUMENTAR LA CAPACIDAD 
DE REFINAMIENTO 
Y PROCESAMIENTO 
DE MINERALES

A nivel global, de las operaciones de procesa-
miento y refinación de minerales existe una 
concentración pronunciada en China represen-
tando el 100% del suministro refinado de gra-
fito natural y disprosio (un elemento de tierras 
raras), el 70% del cobalto, y casi el 60% del litio 
y manganeso (IRENA, 2023).

Solo el cobre y el litio presentan porcentajes 
relevantes de procesamiento en algunos países 
de Latinoamérica, con casi el 10% del refina-
miento mundial de cobre en Chile y casi el 35% 
del procesamiento mundial de litio entre Chile 
y Argentina13 (IEA, 2022a). Colombia a pesar de 
tener producción de cobre y reservas de litio, 
no tiene capacidad actual de refinamiento de 
ninguno de los dos minerales.

Los países de Latinoamérica no están lideran-
do discusiones diplomáticas ni uniéndose a 
alianzas específicas sobre minerales estraté-
gicos. La región comienza a emerger como un 
jugador débil en la carrera que está comenzan-
do a desarrollarse a nivel internacional en la 
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industria de los minerales estratégicos, por lo 
tanto, asegurar y mejorar una cadena de valor 
distribuida en la extracción y refinación de mi-
nerales en el sur global es imperativo y, al mis-
mo tiempo, garantizar una gestión estratégica 
de los minerales para la transición a niveles 
económicos, sociales y ambientales.

III. FORTALECER LAS 
POLÍTICAS INDUSTRIALES

Hoy en día, la política industrial sigue siendo 
tan crucial para la región de Latinoamérica co-
mo lo fue en el pasado. Algunos países sobresa-
len por liderar políticas industriales como Chile 
que fomenta la industria en torno al litio y al hi-
drógeno como la “Estrategia Nacional del Litio” 
y la “Agenda Energía 2022-2026” que plantean 
líneas de acción para que el sector energía tome 
un rol clave en la reactivación económica.

Brasil, a través del Consejo Nacional de Desa-
rrollo Industrial se ha propuesto una serie de 
misiones que incluyen establecer cadenas sos-
tenibles y consolidar complejos industriales en 
otros sectores económicos como la agroindustria 
y servicios de salud, pero su política no es clara 
en cuanto a los mecanismos que creará para pro-
mover industrias de manufactura que soporten 
la descarbonización y la transición energética.

Por su parte, Argentina expidió el año pasado 
su política “Argentina Productiva 2030”, la cual 
planea la promoción de la transición energética 
por medio de la exportación de energía y mine-
rales. Particularmente, se propone aumentar la 
escala y productividad de la industria automo-
triz, que incluye el fomento de sus inversiones. 
No obstante lo anterior, la política no plantea 
acciones específicas respecto a la creación de 

industrias ni encadenamientos en torno a tec-
nologías como la solar o la eólica.

Por su parte, México y Colombia plantearon 
políticas un poco más estructuradas durante el 
2023. México busca mejorar la infraestructura 
eléctrica y la promoción de energías renovables 
y combustibles de bajas emisiones. La política 
incluye la generación de incentivos fiscales para 
la inversión en sectores estratégicos de manu-
factura y tecnología. Y Colombia incluyó en su 
política nacional de reindustrialización, una 
estrategia integral de descarbonización y diver-
sificación económica, que incluye reconversión 
laboral y fortalecimiento de habilidades. Para 
esto, se promueve la generación de empresas 
en varios sectores incluyendo la producción de 
vehículos de cero y/o bajas emisiones, así como 
se diseñan programas de financiación para pro-
yectos de energía renovable.

Llama la atención que en la mayoría de paí-
ses, no se tienen líneas de políticas respecto a 
promover la transferencia de tecnología por 
medio de ecosistemas regionales o municipales 
(a nivel de cada país) de innovación y aunque 
algunas definen acciones específicas en otros 
aspectos clave para la creación de nuevas in-
dustrias, estas carecen de eficacia cuando no se 
les asignan presupuestos públicos específicos 
ni se establecen mecanismos claros de segui-
miento para su ejecución.

Adicionalmente, el desarrollo de conocimiento 
especializado para el despliegue de tecnolo-
gías renovables es escaso y poco promovido. 
En 2020, la inversión como porcentaje del PIB 
en investigación y desarrollo (I+D) de la región 
fue del 0,63%, menor que el promedio mundial 
(1,93%), y por debajo que otras regiones del H
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mundo, incluyendo el Norte de África (0,76%), 
Asia occidental (0,94%), el Sudeste Asiático 
(1,02%), Oceanía (1,77%); en ALC el país que 
más invierte en I+D es Brasil (1,21%), seguido 
por Cuba, Uruguay, Argentina, Ecuador, Costa 
Rica, Chile y México (entre 0,3% y 0,5%) (UNES-
CO, 2022). Complementariamente, en el Índice 
Global de Innovación del 2023, no hay ningún 
país latinoamericano en los primeros 30 lu-
gares de 132 países considerados. Sólo hay 5 
países de la región en el 50% superior y 10 en 
el 50% inferior14 (WIPO, 2023).

A pesar de lo anterior, algunos países de la 
región están mostrando iniciativas para me-
jorar sus capacidades. Bolivia cuenta con el 
Centro de Investigación Minero Metalúrgi-
co (CEIMM), que lleva a cabo investigación 
aplicada sobre procesos metalúrgicos, ofrece 
servicios remunerados de asistencia técni-
ca en minería, metalurgia y procesos indus-
triales y también, se enfoca en la creación y 
construcción de laboratorios de geología, mi-
nería y planta de concentrados con el fin de 
buscar avances tecnológicos y optimizar los 
procesos productivos de las compañías mine-
ras. A su vez, México anunció la creación de 
una empresa estatal de litio, LitioMx, Chile 
se ha centrado recientemente en proyectos 
de valor agregado, como la síntesis de nano-
partículas de litio para el almacenamiento 
de energía. Finalmente, Argentina está de-
sarrollando tecnologías para toda la cadena 
de valor del litio, incluidos proyectos de valor 
agregado como la captura de CO2, la separa-
ción de sales y la producción industrial de 
celdas de iones de litio.

14 Brasil (49), Chile (52), México (58), Uruguay (63), Colombia (66), Argentina (73), Costa Rica (74), Perú (76), Panamá 
(84), El Salvador (95), Bolivia (97), Paraguay (98), Ecuador (104), Nicaragua (115), Guatemala (122).

IV. GARANTIZAR LA 
SOSTENIBILIDAD Y 
RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL EN LA MINERÍA 
Y CADENAS DE VALOR

La minería trae consigo un riesgo de degra-
dación ambiental y efectos adversos para las 
comunidades locales. La ausencia de regu-
laciones claras y consistentes deja frecuen-
temente en manos de los desarrolladores de 
proyectos el manejo de los impactos adversos 
que estos pueden ocasionar. Un análisis rea-
lizado por Responsible Mining Foundation en 
2020, encontró que los compromisos econó-
micos, ambientales, sociales y de gobernanza 
de las empresas mineras en Latinoamérica 
no cuentan con acciones sistemáticas para 
cumplir con las metas (Responsible Mining 
Foundation, 2020).

La extracción convencional de minerales co-
mo oro, plata y cobre ha causado una serie de 
problemas ambientales, sociales, culturales 
y de salud en las áreas donde operan. En el 
salar de Atacama en Chile, que alberga cerca 
del 40% de las reservas mundiales de litio en 
salmueras, la extracción de este recurso está 
causando agotamiento de aguas subterráneas 
y despojo de suministro de agua a los usuarios 
de la tierra. Por otro lado, grupos ambientalis-
tas locales advierten sobre una crisis de agua 
debido a la explotación del litio en el salar 
de Uyuni en Bolivia, lo que afecta a diversas 
actividades como la producción de quinua, la 
crianza de llamas, el turismo y el suministro 
de agua potable.
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La región ha avanzado en mecanismos de coo-
peración para mejorar los criterios sociales 
y ambientales. Por ejemplo, la adopción del 
Acuerdo de Escazú en 2018 por 25 países es un 
esfuerzo para mejorar el acceso a la informa-
ción ambiental y a la participación comunita-
ria efectiva. Desde entonces, el acuerdo ha sido 
ratificado sólo por 14 países, incluidos Argen-
tina, Colombia, Chile y México. Esta iniciativa, 
junto con otras como el Grupo de Amigos del 
Párrafo 47, demuestra la voluntad política en 
la región para abordar cuestiones Ambientales, 
Sociales y de Gobierno Corporativo (ESG por 
sus siglas en inglés) que son fundamentales 
para un enfoque sostenible de las actividades 
mineras y para el desarrollo de proyectos de 
energías renovables a gran escala (IEA, 2023).

En el marco de estos adelantos y esfuerzos, en 
2021, las minas de cobre Escondida y Spence, 
tras la terminación anticipada de un contrato 
de suministro de energía con carbón, adop-
taron contratos de compra de energía reno-
vable al 100% (BHP, 2021). En julio de 2023, 
Brasil exportó a China el primer envío mun-
dial de “litio verde” producido en el valle de 
Jequitinhonha, bajo la norma “triple cero”: sin 
carbono, ni residuos ni productos químicos 
nocivos. Además, lideró un grupo de trabajo 
para erradicar la minería ilegal en tierras in-
dígenas de la Amazonia, expulsando a miles 
de mineros ilegales. Chile, por su parte, ha 
establecido metas ambiciosas en su estrategia 
minera nacional, incluyendo la reducción del 
uso de agua, la neutralidad de carbono para 
2040 y la eliminación de vertidos de residuos 
para 2050 (IEA, 2023).

Los gobiernos regionales están concentran-
do esfuerzos en la creación de políticas para 

atraer inversiones en actividades mineras, en-
focándose en normas ESG y actualizando estu-
dios geológicos para una mejor exploración. El 
liderazgo regulatorio de Chile, Brasil, Colom-
bia, Perú y Ecuador en la región se destaca, 
siendo un atractivo adicional para inversiones 
y acuerdos comerciales para la exploración y 
explotación responsable de minerales de tran-
sición (IEA, 2023).

Sin embargo, de acuerdo con OLADE (2024), en 
el marco de sostenibilidad ambiental, la región 
continúa con importantes desafíos, entre los 
cuales se destaca el impulso e integración de 
energías renovables y medidas de eficiencia 
energética en las diferentes operaciones, bus-
cando reducir las emisiones de la explotación 
de minerales estratégicos y buscar una minería 
sostenible con una huella de carbono limitada. 
Así mismo, la necesidad de que la minería se 
integre de manera positiva al territorio, pro-
moviendo un legado beneficioso para la na-
turaleza y aplicando los más altos estándares 
ambientales para minimizar impactos negati-
vos en la biodiversidad.

V. GARANTIZAR LA 
PARTICIPACIÓN VINCULANTE 
DE LOS ACTORES 
LOCALES EN LOS NUEVOS 
PROYECTOS MINEROS Y 
DE CADENAS DE VALOR

Los desafíos sociales pueden manifestarse de 
diversas formas, desde la oposición de grupos 
comunitarios, hasta la falta de apoyo y coo-
peración por parte de las autoridades locales. 
Estos conflictos sociales pueden surgir por pre-
ocupaciones sobre la propiedad de la tierra, 
el impacto en los medios de vida locales, los H
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cambios en el paisaje y la cultura, así como la 
distribución inequitativa de los costos y bene-
ficios asociados con los proyectos de energía 
renovable. La falta de participación vinculan-
te de las comunidades locales en el diseño, la 
planeación, la ejecución y la toma de decisio-
nes sobre proyectos mineros y energéticos 
ha exacerbado tensiones sociales, generando 
desconfianza y resentimiento hacia los desa-
rrolladores de proyectos y las autoridades gu-
bernamentales.

Tal ha sido el caso de parques eólicos en La 
Guajira, Colombia; aunque la zona posee un 
gran potencial para la generación de energía 
eólica, los proyectos han generado resistencia 
por parte de comunidades indígenas y cam-
pesinas que se sienten excluidas de las deci-
siones sobre el uso de sus tierras y recursos 
naturales. Investigaciones llevadas a cabo por 
el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la 
Paz (Indepaz) y denuncias presentadas ante 
la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) han alertado, que, si bien las 
compañías han interactuado con comunida-
des de la zona, evadieron la firma de acuerdos 
y la realización de consultas previas con los 
dueños de la tierra (El País, 2023).

Los conflictos sociales también son recurren-
tes en el sector minero. El 80% de los proyectos 
de litio y más de la mitad de los proyectos de 
níquel, cobre y zinc están ubicados en territo-
rios pertenecientes a pueblos indígenas (IEA, 
2023c). Entre 2010 y 2022 se han documenta-
do 510 denuncias de violaciones de derechos 
humanos asociados con la extracción de seis 
minerales clave para la transición energéti-
ca: cobalto, cobre, litio, manganeso, níquel 
y zinc. América del Sur es líder en número 

y alcance de quejas, con más de la mitad de 
todas las denuncias globales (259 entre 2010 
- 2022), con las mayores quejas en Perú y Chi-
le. El cobre está asociado con el 69% de todas 
las acusaciones y los motivos de las denun-
cias fueron principalmente relacionadas con 
la contaminación del agua (94 denuncias), el 
ataque a derechos humanos (90 denuncias) y 
la violación del derecho a la protesta pacífica 
(83 denuncias) (Business and Human Rights 
Resource Center, 2023).

Algunos países de la región ya han avanzado 
en mejorar el involucramiento efectivo de las 
comunidades en los procesos de desarrollo de 
proyectos. Por ejemplo, la Ley de Minería y Me-
talurgia de Bolivia establece un artículo sobre 
Consulta Previa en Materia Minera (artículos 
207 y siguientes). De igual manera, en Ecuador 
la Ley de Minería establece que además del 
derecho general a la información, la partici-
pación ciudadana y la consulta de las comuni-
dades ubicadas en las áreas de influencia de 
los proyectos mineros, se requiere un procedi-
miento especial para las comunidades, pueblos 
y nacionalidades, basándose en el principio de 
legitimidad y representatividad (CEPAL, 2022). 
A pesar de los avances, todavía persiste una 
brecha significativa entre la regulación y la 
implementación práctica de salvaguardas am-
bientales en los procesos relacionados con la 
transición energética.

VI. CONECTAR LAS ZONAS 
MINERAS Y DE CADENAS 
DE VALOR CON SERVICIOS 
E INFRAESTRUCTURA

La mayoría de las zonas de producción de ener-
gía renovable o de explotación minera tienen H
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FIGURA 5. CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL

FUENTE: WEF, 2023B

Por una parte, solo 12 países de la región ha-
cen parte del 10% de los países con la red de 
infraestructura vial más extensa del mundo.15 
Complementariamente, de acuerdo al Índice 
de Transición Energética del 2023, solo Chile, 
Ecuador y Panamá tienen una calidad en la 
infraestructura de transporte vial por encima 
del 60% del indicador, como se aprecia en la 
Figura 5. 

15 Brasil (4), México (12), Argentina (18), Colombia (25), Venezuela (51), Bolivia (55), Paraguay (63), Chile (64), Uru-
guay (65), Perú (70), Ecuador (89), Nicaragua (109), Guatemala (118), Honduras (126), El Salvador (139), Suriname 
(154), Guyana (157). Total de 225 países.

Por otra parte, estimados de infraestructura 
eléctrica a nivel global sugieren que entre 1980 y 
2017, Latinoamérica tenía una relación entre la 
longitud del circuito de distribución de energía 
eléctrica y el área terrestre (km/km2) relativa-
mente baja en comparación a países desarrolla-
dos, así como una baja relación entre la longitud 
del circuito de transmisión de energía eléctrica y 
la superficie terrestre (Kalt, et al, 2021).

limitaciones del sistema de red de distribución 
eléctrica y de transporte terrestre, lo que limita 
la competitividad del sector para, por una parte, 

mejorar el comercio internacional y, por otra, ga-
rantizar la conectividad responsable de energías 
renovables a la red de distribución eléctrica. 
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FIGURA 6.

FUENTE: KALT, ET AL, 2021

Adicionalmente, no es sólo la falta de líneas 
de transmisión y distribución eléctrica, sino la 
capacidad y eficiencia de la red actual de ope-
rar adecuadamente con energías renovables. 
En el 2019, las pérdidas promedio del sistema 
de transmisión y distribución eléctrica en ALC 
fueron del 15%. Esto significa que en la región, 

3.4 millones de viviendas podrían haber sido 
abastecidas de electricidad con las pérdidas 
que se generaron (Hub Energia, na). Este pro-
blema, en particular, lo ha venido experimen-
tando Chile en donde las renovables ya han 
superado la capacidad de distribución del país 
(Laborde y Fariza, 2023).

RELACIÓN ENTRE LA LONGITUD DEL CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN CON EL ÁREA TERRESTRE 
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e acuerdo con los desafíos identificados 
en Latinoamérica y con el objetivo de me-
jorar la competitividad a nivel industrial 

y fomentar la construcción de instalaciones de 
producción de las tecnologías, sus componentes 
y/o partes, los países latinoamericanos deberían 
enfocarse en las siguientes acciones:

1. IMPULSAR EL 
CONOCIMIENTO GEOLÓGICO 
Y LA ACTUALIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN DE LOS 
RECURSOS MINEROS

El conocimiento geológico del subsuelo de 
Latinoamérica tiene aún mucho potencial 
por descubrir. La adecuada evaluación de 
las reservas mineras explotables para contar 
con datos precisos y actualizados en cada 
país de la región es el primer paso para reali-
zar una acertada planificación de los recur-
sos y poder atraer inversiones en la región.

Así como Brasil anunció inversiones de 54.3 
millones de Reales (aproximadamente 20 
millones de dólares) del Presupuesto Federal 
de la vigencia 2024 para mejorar el mapeo 
geológico, es importante que los demás go-
biernos de Latinoamérica incrementen sus 
presupuestos públicos para los estudios y pa-
ra fortalecer las capacidades técnicas e insti-
tucionales para la evaluación y actualización 

de las reservas y valores de producción 
anual. Se sugiere aprovechar espacios como 
los de RELAC y G20 para generar una hoja de 
ruta que coordine un trabajo conjunto entre 
los países de la región para promover intere-
ses comunes y cooperar técnicamente en los 
estudios que estimen las reservas y actua-
licen las cifras reales de producción ya que 
las fuentes consultadas para este documento 
difieren en los valores tanto a nivel regional 
como a nivel de cada país.

2. AUMENTAR LA CAPACIDAD 
DE REFINAMIENTO 
Y PROCESAMIENTO 
DE MINERALES

La región cuenta con una baja capacidad ins-
talada de refinamiento y procesamiento de 
minerales. El cobre y el litio sobresalen por 
tener mayores capacidades debido a las inver-
siones realizadas tanto por empresas privadas 
como públicas. Sin embargo, es importante 
que a través de los gobiernos, bancos de desa-
rrollo, multilaterales, entre otros organismos, 
se generen líneas de financiamiento para que 
se desarrollen más proyectos, tanto de refina-
ción como de procesamiento de minerales.

Las inversiones tanto en proyectos de ins-
talación de generación eléctrica a partir de 
energías renovables como en el desarrollo 

CAPÍTULO 4: Recomendaciones
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de cadenas de valor de las tecnologías solar y 
eólica, incluidas las cadenas de producción y 
procesamiento de minerales estratégicos para 
la TEJ, estarán condicionadas por factores de 
gobernanza particulares de cada país e inclu-
so de algunos estados y municipalidades que 
tienen la autonomía legislativa para expedir 
regulaciones e incentivos particulares. Un 
buen ejemplo en la región es México, donde 
las municipalidades como la de Durango y 
otros estados del norte del país, han logra-
do captar inversiones privadas nacionales y 
extranjeras a partir de leyes de fomento eco-
nómico, incentivos fiscales (p.ej. exención de 
impuestos o derechos y subsidios a proyectos 
de alto impacto en generación de empleos y 
cuidado del ambiente) e incentivos no fiscales 
(p.ej. apoyo financiero para programas de in-
versión, otorgamiento de precios preferencia-
les y otorgamiento en diferentes naturalezas 
de bienes inmuebles propiedad del Estado o 
de los municipios).

Además, México cuenta con el programa 
de Zona Libre de la Frontera Norte, bajo 
el cual se otorgan incentivos fiscales como 
la reducción del Impuesto sobre el Valor 
Agregado (IVA) al 8% y el Impuesto sobre 
la Renta (ISR) al 20% en proyectos y progra-
mas productivos ubicados en la frontera 
con Estados Unidos.

Es por esto que es imperativo que los go-
biernos locales también participen ac-
tivamente en las decisiones de las TEJ 
nacionales. La participación de las autori-
dades y actores regionales puede facilitar 
la implementación de políticas específicas 
que promuevan la inversión en infraes-
tructura y tecnología para el desarrollo de 

nuevas cadenas de valor. Además, trabajar 
en colaboración con empresas privadas y 
públicas será clave para la identificación 
y habilitación de los desafíos regulatorios 
que puedan obstaculizar el desarrollo de 
proyectos en este ámbito. Al incentivar la 
inversión y la innovación en la cadena de 
valor de las TEJ a nivel local, se puede im-
pulsar el crecimiento económico sosteni-
ble y la creación de empleo en la región.

3. FORTALECER LAS 
POLÍTICAS INDUSTRIALES

La mayoría de las políticas industriales de 
los países de la región favorecen otros sec-
tores productivos y las que tienen líneas 
específicas para apoyar la TEJ no son inte-
grales pues descuidan algunos elementos 
importantes para lograr el despliegue de las 
cadenas de valor.

Es importante que las políticas industriales 
se fortalezcan como mínimo en los siguien-
tes elementos:

• Apoyo a la investigación y desarrollo 
(I+D+i): Esto implica incentivar la investi-
gación, innovación y el desarrollo tanto de 
las tecnologías propias de la producción de 
componentes y partes de paneles solares 
y materiales catódicos para baterías, co-
mo de las nuevas tecnologías que puedan 
mejorar la eficiencia y competitividad de 
la cadena de valor. Para esto, es clave que 
se desarrollen políticas asignando mínimo H
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un 20%16 del presupuesto público de los 
gobiernos latinoamericanos para este fin.

A nivel de gobiernos locales, se podrían 
promover espacios de innovación y enca-
denamientos productivos entre empresas 
de cada país y entre países de la región. Un 
ejemplo que se puede estudiar es Ruta N, el 
centro de innovación y negocios de la Alcal-
día de Medellín en Colombia, el cual tiene 
como misión atraer talento, capital y em-
presas globales a la ciudad y desarrollar y 
fortalecer el tejido empresarial innovador 
y emprendedor.

• Formación y capacitación: Proporcionar 
programas de formación y capacitación 
para los trabajadores en las habilidades 
necesarias para trabajar en la cadena de 
valor, desde la extracción de materias pri-
mas hasta la producción y distribución de 
productos terminados. Es necesario que las 
políticas de los gobiernos tengan enfoque 
interseccional, y que junto con alianzas con 
el sector privado, se desarrollen programas 
de formación universitaria y de postgra-
do de profesiones relacionadas con toda 
la cadena de valor de proyectos de energía 
renovables, asegurando el acceso a jóve-
nes de escasos recursos y la participación 
de mujeres y de comunidades indígenas y 
afrodescendientes, avanzando en la transi-
ción energética centrada en las personas y 

16 Partiendo de estas referencias: En el programa de investigación e innovación transnacional más grande hasta la fecha, 
Horizon Europe (2021-2027), la UE asignó el 35% del presupuesto total de 95,5 mil millones de euros a la investigación en 
tecnologías verdes, sin embargo, el total de I+D público disponible en cada país de la UE es muy heterogénea, oscilando 
entre el 13% y el 63%. Por otro lado, el actual gobierno de EEUU acaba de anunciar que proporcionará al Departamento de 
Energía de dicho país, más de $325 millones para apoyar la investigación, el desarrollo y la demostración de tecnologías 
y procesos para aumentar el suministro nacional de minerales críticos y materiales sostenibles esenciales para varias 
tecnologías de energía renovable.

garantizando la inclusión con un enfoque 
en habilidades, empleos decentes, oportu-
nidades de liderazgo y desarrollo social y 
económico, para mejorar la calidad de vida 
de las personas en toda la región.

Y en cuanto a capacitación del talento huma-
no de las cadenas de valor, es clave estable-
cer alianzas con empresas internacionales 
y gobiernos de otras regiones del mundo, 
particularmente con los países líderes como 
Alemania, Australia, China, Dinamarca, Esta-
dos Unidos, Noruega, y otros países que han 
venido fortaleciendo su industria de fabrica-
ción de sistemas o partes, y de esta manera, 
fomentar la transferencia de conocimientos, 
capacidades y tecnología para acelerar el 
desarrollo de la industria local.

• Regulación y promoción empresarial: 
Crear un entorno regulatorio favorable que 
fomente la inversión y el emprendimiento 
en la cadena de valor, así como proporcio-
nar apoyo y asistencia técnica a las empre-
sas en todas las etapas de su desarrollo.

Estas regulaciones pueden ir en dos cami-
nos: i. Los incentivos tributarios y arance-
larios han demostrado ser un instrumento 
económico y de política que ha ayudado a 
desplegar las energías renovables en la re-
gión en etapas tempranas, así como tam-
bién, han ayudado a atraer inversiones 
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como el caso de México. Es importante que 
los gobiernos sigan manteniendo estos be-
neficios en el corto y mediano plazo, para 
crear y fortalecer las cadenas de valor lo-
cales. ii. Se pueden implementar políticas 
de adquisición local, por ejemplo, estable-
ciendo objetivos de adquisición en cierto 
porcentaje o peso para los proyectos de 
energías renovables, de componentes y par-
tes como los paneles solares, los materiales 
catódicos para las baterías e incluso las to-
rres de concreto y palas de turbinas eóli-
cas, producidas localmente y fomentando 
la inclusión de cláusulas de compra verde 
en los contratos gubernamentales. Algunos 
ejemplos ya se tienen en la región la Política 
de Compras Públicas Sustentables en Chile, 
el Programa de Compras Públicas Locales 
(CPL) y Ley 1715 de 2014 en Colombia, la 
Ley de Compre Argentino y Desarrollo de 
Proveedores (N° 27.437) en Argentina, el 
programa Compra Pública Innovadora (CPI) 
en Uruguay y la Política de Compras Públi-
cas de Alimentos en Brasil.

4. GARANTIZAR LA 
SOSTENIBILIDAD Y 
RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL EN LA MINERÍA 
Y CADENAS DE VALOR

Si bien la región ha realizado esfuerzos para 
gestionar el impacto al ambiente y a las co-
munidades locales, es necesario fortalecer la 
regulación que permita la integración efecti-
va de criterios de sostenibilidad y promover 

prácticas sostenibles y de eficiencia energéti-
ca a lo largo de toda la cadena de valor tanto 
de la minería como de la producción de fabri-
cación de paneles solares, material catódico 
para baterías y refinación y procesamiento de 
minerales como el cobre y el litio, así como ga-
rantizar la participación vinculante de las co-
munidades locales en la toma de decisiones.

El primer paso para asegurar que las cade-
nas de valor cumplan con estándares sólidos 
de sostenibilidad, es la claridad en la regu-
lación y la supervisión gubernamental del 
cumplimiento de dichos estándares. Ade-
más, el desarrollo de cadenas de valor loca-
les para la minería de minerales estratégicos 
podría contribuir a mejorar la trazabilidad y 
la transparencia en la cadena de valor aguas 
abajo, es decir, de componentes y partes re-
lacionadas con energías solar y eólica. El for-
talecimiento de las cadenas de valor también 
podría abrir nuevas posibilidades para la 
investigación y el desarrollo de tecnologías 
de reciclaje y reutilización de materiales, lo 
que permitiría reducir la dependencia de la 
extracción de recursos naturales y minimi-
zar el impacto ambiental de la industria de 
energías renovables a largo plazo.

Es clave la consideración desde la planea-
ción de nuevos proyectos de la economía cir-
cular de los minerales y de los componentes 
y partes cuando lleguen al final de su vida 
útil. Considerando que la energía renovable 
es intensiva en el uso de minerales y recono-
ciendo los impactos sociales y ambientales que 
esto trae, es necesario que los países avancen 
en la generación de políticas para promover 
el reciclaje de minerales y evitar su incorrecta 
disposición. Por ejemplo, la IEA estima que a H
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2040 el reciclaje de cobre, litio, níquel y cobalto 
de baterías eléctricas gastadas pueden reducir 
las necesidades primarias de estos minerales 
en alrededor del 10% (IEA, 2022a).

Se recomienda canalizar a través de Argen-
tina, Brasil y México, siendo parte del G20, 
involucrar al sector privado, particularmen-
te a los fabricantes más representativos y 
con más experiencia en la producción de 
tecnologías solar y eólica, de otros países del 
Grupo en la transferencia de tecnología y el 
desarrollo de capacidades hacia Latinoamé-
rica relacionadas con prácticas de economía 
circular para el material catódico y para la 
fabricación de baterías, la fabricación de 
paneles solares y en la refinación y procesa-
miento de minerales como el cobre y el litio.

5. GARANTIZAR LA 
PARTICIPACIÓN VINCULANTE 
DE LOS ACTORES 
LOCALES EN LOS NUEVOS 
PROYECTOS MINEROS Y 
DE CADENAS DE VALOR

Para abordar este desafío multidimensional, 
es esencial establecer salvaguardas sociales y 
ambientales en las cadenas de valor mineras 
y de producción de componentes clave pa-
ra este sector. Esto permitirá alcanzar varios 
objetivos cruciales: primero, diversificar las 
economías locales, reducir la pobreza y me-
jorar el bienestar de las comunidades afecta-
das; segundo, fomentar la participación y el 
empoderamiento de las comunidades en el 

desarrollo de proyectos energéticos renova-
bles; y tercero, mejorar las relaciones entre 
las empresas desarrolladoras y las comunida-
des locales, disminuyendo así la resistencia y 
los conflictos sociales.

Además, en consonancia con la recomenda-
ción anterior, es clave mantener a los acto-
res locales informados y vinculados sobre 
las acciones tomadas por las empresas en 
cada etapa de las cadenas de valor, enfocán-
dose en aspectos como economía circular, 
reducción de la huella de carbono y hídrica, 
eficiencia energética, entre otros, y desta-
cando los beneficios generados mediante 
indicadores claros y medibles.

Para asegurar una distribución equitativa de 
los ingresos y beneficios a las comunidades 
afectadas, así como fomentar la diversifi-
cación de sus fuentes de ingresos, se deben 
implementar medidas concretas. Esto in-
cluye promover una minería sostenible y 
responsable en el contexto de los pueblos in-
dígenas, respetando sus derechos y prácticas 
culturales y tradicionales. Así como también, 
incluye mejorar la colaboración con los mi-
neros artesanales y comunidades en el área 
directa. Esto implica implementar progra-
mas de recapacitación profesional y apoyar 
la transición de los trabajadores a nuevas 
funciones en industrias emergentes, así co-
mo promover medidas de seguridad social.

Además, en línea con la primera recomen-
dación, es crucial mejorar el reporte públi-
co de reservas minerales, alineándose con 
estándares reconocidos y marcos interna-
cionales para garantizar la transparencia y 
la confiabilidad de la información.H
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6. CONECTAR LAS ZONAS 
MINERAS Y DE CADENAS 
DE VALOR CON SERVICIOS 
E INFRAESTRUCTURA

Es imperativo promover las inversiones 
necesarias en infraestructura y logística a 
través de la colaboración regional y la in-
tegración energética para aprovechar de 
manera eficiente los recursos disponibles y 
promover el desarrollo económico y social 
regional. Sigue siendo igual de relevante 
como en las recomendaciones anteriores, 
que se creen incentivos fiscales, subsidios y 
esquemas novedosos de financiamiento pú-
blico-privado de estas grandes obras. Esto 
aplica a nivel nacional pero también a nivel 
regional o de municipalidades en cada país.

17 Las redes inteligentes (o Smart Grids) se han mostrado una opción eficiente y con retorno de las inversiones, 
Este tipo de tecnología es clave para minimizar costos y aumentar la eficiencia del sistema energético basado en 
renovables (IEA, na). Uruguay, en particular, ha avanzado en este sentido y a 2022 contaba con 600.000 metros 
inteligentes de conexión, que representa el 60% de los usuarios de energía. A su vez, en 2022 México contaba con 
alrededor de 2 millones de metros de conexión inteligente, que representa el 5% de la longitud nacional y tiene 
el objetivo de alcanzar 25 millones de metros a 2025 (Koop, 2022).

Es importante desarrollar, implementar 
y hacer seguimiento a políticas y regula-
ciones claras y estables que fomenten un 
entorno propicio para la inversión en in-
fraestructuras locales para conectar las 
zonas mineras con los principales corre-
dores de transformación y/o exportación. 
Incluyendo tanto red vial como infraes-
tructura para la generación y distribución 
de energía renovable, incluyendo redes 
inteligentes17 y sistemas de almacena-
miento de energía.

Latinoamérica cuenta con una posición pri-
vilegiada en la cadena de valor de minera-
les por la cantidad de reservas y diversidad 
de minerales pero podría verse comprome-
tido el despliegue de nuevas industrias en 
las cadenas de valor que transformen las 
materias primas en tecnologías útiles, si no 
se realizan a tiempo estas inversiones en 
infraestructura vial y eléctrica.
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a región de Latinoamérica tiene el poten-
cial de convertirse en un referente mundial 
en el despliegue de energías renovables no 

solo por su afortunada localización geográfica 
y abundancia de recursos naturales, incluidos 
los minerales estratégicos, sino que posee un im-
portante potencial para alcanzar la meta aspi-
racional al año 2040 de tener 100% de fuentes 
renovables en su generación de energía eléctrica.

Adicionalmente, posee una trayectoria im-
portante en la implementación de políticas y 
programas para promover las energías reno-
vables, incluidos incentivos fiscales, subastas 
de energía renovable, marcos regulatorios fa-
vorables, entre otros. Esto ha llevado a que la 
región ya cuente con una capacidad instalada 
significativa en energías renovables, especial-
mente la energía hidroeléctrica, eólica y solar.

Todas estas ventajas competitivas le permi-
tirían a la región desarrollar una industria 
para la producción de tecnologías o algunos 
componentes o partes de las mismas, para la 
generación de energía eléctrica con fuentes 
renovables, partiendo de algunos segmentos 
como el procesamiento y refinación de cobre 
y litio, la producción de material catódico para 
baterías y el ensamblaje y fabricación de pane-
les solares, y luego, a través de políticas indus-
triales sólidas e integrales, ir fortaleciendo las 
capacidades e incentivando más inversiones 
en otros segmentos de las cadenas de valor.

Las cadenas de valor de componentes y partes 
de las tecnologías usadas para la producción de 

energía eléctrica a partir de fuentes renovables 
como la eólica y la solar, han demostrado ser 
vulnerables a la disponibilidad de los materia-
les y minerales necesarios para su fabricación, 
así como también, a diferentes factores como 
la demanda, número de competidores desde 
el lado de la oferta, fluctuaciones en los pre-
cios internacionales, factores externos (como 
la pandemia COVID-19 y los conflictos entre 
Rusia y Ucrania), precios de transporte, entre 
otros. Por ejemplo, respecto al mercado de los 
paneles solares, aunque si bien han disminui-
do sus precios de producción, mantienen una 
alta concentración del mercado donde China 
controla el 82% de la fabricación mundial de 
módulos (Rystad Energy, 2024). Por su parte, 
las turbinas eólicas han presentado cuellos de 
botella a nivel mundial en su producción debi-
do a temas de calidad, baja capacidad instalada 
de manufactura y costos de transporte, princi-
palmente por la compleja logística de transpor-
te de las aspas.

Estas cadenas se van a ver aún más presiona-
das por la alta demanda que se tendrá de todos 
los países que están comprometidos con las 
metas establecidas en la COP28, en particular 
la de triplicar la capacidad de energías renova-
bles. Latinoamérica enfrenta desafíos debido a 
su dependencia de la importación de tecnolo-
gías limpias, por lo tanto, se recomienda diver-
sificar las fuentes de suministro y fortalecer la 
producción local de estas tecnologías.

La mayoría de países latinoamericanos cuen-
tan con una mano de obra calificada en áreas 

CAPÍTULO 5: Conclusiones
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relacionadas con la energía, como por ejemplo 
los requeridos con la ingeniería de diseño de 
los componentes y partes y el desarrollo de los 
proyectos de energías renovables (p.ej. ingenie-
ros y técnicos en eléctrica, electrónica y mecá-
nica), los procesos productivos (p.ej. ingeniería 
química, ingeniería de materiales, entre otros) 
y la gestión ambiental (p.ej. ingenieros y otras 
profesiones sociales y de administración). Esta 
fuerza laboral calificada junto con las adecua-
das señales de política y los incentivos apro-
piados, pueden impulsar la investigación, el 
desarrollo, la producción e implementación 
de tecnologías para la generación de energía 
eléctrica con fuentes renovables.

Esta experiencia y conocimiento técnico de la 
región pueden servir como base para la ex-
pansión de la industria de energías renova-
bles contribuyendo así, a la meta de triplicar 
la capacidad de energía renovable. Favorece 
también que la región y su creciente demanda 
de energía en línea con el cumplimiento del 
Acuerdo de París, crea un mercado promete-
dor para las tecnologías de energía renovable, 
lo que podría generar economías de escala y la 
reducción de sus costos de producción.

Una industria local que suministre los minerales 
necesarios para la fabricación de tecnologías re-
novables contribuye a un suministro más cons-
tante y predecible de los componentes necesarios 

para las tecnologías renovables, se reduce la de-
pendencia de importaciones, lo que puede dis-
minuir los costos de las tecnologías renovables 
para que sean más asequibles para los consu-
midores y las empresas. Además, una industria 
local de minerales estratégicos puede fortalecer 
las capacidades institucionales y gubernamen-
tales al proporcionar oportunidades de empleo 
y desarrollo económico, reducir la dependencia 
económica a los combustibles fósiles y crear un 
incentivo económico para impulsar la transición 
hacia fuentes de energía renovables.

Finalmente, es crucial que los países de La-
tinoamérica revisen y actualicen sus metas 
nacionales para el despliegue de energías re-
novables, teniendo en cuenta el potencial real 
de la región y la aceleración global en la tran-
sición energética, en donde además será clave 
plantear desde la academia y organizaciones 
de la sociedad civil, proyecciones de escena-
rios ambiciosos que muestren la trayectoria de 
Latinoamérica hacia un 100% de generación 
eléctrica renovable y los hitos que requiere la 
región para avanzar hacia esa meta. Promo-
viendo además el desarrollo de las cadenas 
de valor asociadas a la industria minera y las 
energías renovables, incluyendo capacidades 
de procesamiento, refinación, manufactura 
y mano de obra calificada. Esto contribuirá a 
aumentar la competitividad y los estándares de 
calidad de la región.
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