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Re su men
La im ple men ta ción del Con sen so de Wa shing ton en la Ar gen ti na, du-
ran te la dé ca da del no ven ta, tuvo re per cu sio nes in me dia tas en el de-
sa rro llo de las po lí ti cas pú bli cas, pero tam bién tra jo con se cuen cias
de lar go al can ce, como la re- o rien ta ción de las fun cio nes del Es ta do.
En este con tex to, se re for mu la ron los mar cos re gu la to rios del sec tor
mi ne ro trans for man do ra di cal men te la di ná mi ca del mis mo. En el
pre sen te tra ba jo nos pre gun ta mos por cuá les han sido aque llas
trans for ma cio nes del sec tor mi ne ro que se pro du je ron du ran te la dé-
ca da del no ven ta, bajo el ase so ra mien to de agen cias in ter na cio na les
(Ban co Mun dial, etc.) y cuá les son las con se cuen cias de lar go pla zo
que tra je ron es tas trans for ma cio nes. Para ello, en pri mer lu gar con-
tex tua li za re mos la im ple men ta ción del neo li be ra lis mo en la Ar gen ti-
na a tra vés de las re co men da cio nes pro mo vi das por el Con sen so de
Wa shing ton e in tro du ci re mos los prin ci pa les de ba tes en tor no a la
me ta mor fo sis del Es ta do. En se gun do lu gar ana li za re mos la trans-
for ma ción del mar co ju rí di co mi ne ro en dos sub pe río dos, 1990
-1999 y 2003- 2013. Para el aná li sis re vi sa re mos la le gis la ción mi ne-
ra ar gen ti na; el  Pro gra ma de Asis ten cia Téc ni ca brin da da al Sec tor
Mi ne ro Ar gen ti no (PAS MA) otor ga do por el Ban co Mun dial en el pe rio-
do 1996 – 2001 y al gu nos nú me ros de la re vis ta Pa no ra ma Mi ne ro de
la Ar gen ti na. Fi nal men te nos in te re sa des ta car cuá les han sido las
con se cuen cias de lar go pla zo en el sec tor mi ne ro en la Ar gen ti na,
para lo cual ana li za re mos in di ca do res ta les como can ti dad de pro-
yec tos, pro duc ción, ex por ta ción e in ver sio nes.
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Abs tract
Imple men ta tion of the Wash ing ton Con sen sus in Ar gen tina dur ing
the nine ties had im me di ate re per cus sions on the de vel op ment of
pub lic poli cies, but it also brought far- reaching con se quences, such
as the re- orientation of state func tions. In this con text, the regu la tory
frame work of the min ing sec tor was re for mu lated, chang ing the dy-
namic of the ac tiv ity. This es say ana lyzes those trans for ma tions in the
min ing sec tor that oc curred dur ing the nine ties, un der the ad vice of
in ter na tional agen cies (World Bank, etc.) and the long- term con se-
quences these changes have brought. First, the im ple men ta tion of
neo liber al ism in Ar gen tina through rec om men da tions pro moted by
the Wash ing ton Con sen sus is ana lyzed and ma jor de bates on the
meta mor pho sis of the state are in tro duced. Sec ondly, trans for ma tion
of the le gal min ing frame work is ana lyzed in two sub pe ri ods, 2003-
 2013 and 1990- 1999. For the analy sis, Ar gen tinean min ing leg is la-
tion, the Tech ni cal As sis tance Pro gram pro vided to the Ar gen tinean
Min ing Sec tor (PASMA) and granted by the World Bank in the pe riod
1996- 2001, and some is sues of the maga zine “Pano rama Min ero”
(Min ing Pano rama) from Ar gen tina will be re viewed. Fi nally, long-
 term con se quences for the min ing sec tor in Ar gen tina are high-
lighted us ing in di ca tors such as number of proj ects, pro duc tion, ex-
port and in vest ments.

Key words: Neo liber al ism, Wash ing ton Con sen sus, regu la tory
frame work, State, min ing.

In tro duc ción

La Ar gen ti na, a di fe ren cia de otros paí ses la ti no ame ri ca nos como Bo li via,
Chi le y Perú no po see un pa sa do mi ne ro im por tan te (Mas tran ge lo, 2004). Por
esta ra zón, no se ha ca rac te ri za do por con tar con gran des ex plo ta cio nes mi ne-
ras. Sin em bar go, en los úl ti mos años bajo un con tex to fa vo ra ble para la ac ti vi-
dad, en el país se com prue ba un rá pi do y sos te ni do cre ci mien to de la mi ne ría
me ta lí fe ra. En un con tex to más ge ne ral de trans for ma ción de las fun cio nes del
Es ta do que se dio du ran te la dé ca da del no ven ta, pro mo vi da por el Con sen so
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de Wa shing ton, se pro du jo en el país, la mo di fi ca ción del mar co re gu la to rio del
sec tor mi ne ro. A par tir de allí se pro mul ga ron una ba te ría de le yes que ten die-
ron a re or ga ni zar la mi ne ría cons ti tu yen do un con jun to de be ne fi cios y pro mo-
cio nes para la ins ta la ción de gran des cor po ra cio nes. Como con se cuen cias de
los nue vos mar cos re gu la to rios im ple men ta dos, arri ba ron a la Ar gen ti na cien-
tos de gran des em pre sas mi ne ras tras na cio na les, a de sa rro llar pro yec tos de
me ga- mi ne ría1.

Si bien no se pre ten de en este tra ba jo re cons truir mi nu cio sa men te los
pro ce sos so cia les, eco nó mi cos y po lí ti cos que cul mi na ron con la im ple men ta-
ción del neo li be ra lis mo en la Ar gen ti na, nos in te re sa pre sen tar bre ve men te el
es ce na rio de la dé ca da del no ven ta, ya que en ten de mos que es tas trans for ma-
cio nes de ja ron con se cuen cias de lar go pla zo.

La me ta mor fo sis del Es ta do du ran te
       el neo li be ra lis mo

Du ran te la dé ca da de 1990, bajo la in fluen cia de los li nea mien tos neo li-
be ra les, pro mo vi dos por las agen cias in ter na cio na les como el Ban co Mun dial y
el Fon do Mo ne ta rio In ter na cio nal, tu vie ron lu gar en la Ar gen ti na una se rie de
trans for ma cio nes de or den po lí ti co, eco nó mi co y so cial, que im pli ca ron una
re- con fi guración de las fun cio nes del Es ta do.

El neo li be ra lis mo lo gró ins ta lar se como la sa li da in fa li ble para los pro ble-
mas que se ve nían vi vien do en la Ar gen ti na (fuer te en deu da mien to, hi pe rin fla-
ción, sa queos, etc.). No por que los ejem plos his tó ri cos, de su im ple men ta ción
en otras par tes del mun do, hu bie ran dado so bra das prue bas de la efi cien cia del
sis te ma, sino como par te de un pro ce so de ex pan sión del pen sa mien to neo clá-
si co, que pre sen tó al neo li be ra lis mo como una op ción na tu ral y úni ca (Bel trán,
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1 Di cho mé to do de ex plo ta ción, con sis te en la vo la du ra de mon ta ñas en te ras
con ex plo si vos, a par tir de lo cual la mon ta ña es con ver ti da en roca, lue go se
la tri tu ra y es su mer gi da en pi le to nes que con tie nen gran des can ti da des de
agua, a la cual se le agre gan dis tin tos quí mi cos reac ti vos se gún el mi ne ral
que se quie ra ex traer (cómo el óxi do de zinc, cia nu ro de so dio, si li ca to de so-
dio, sul fa to de co bre, etc.), a par tir de lo cual se lo gran se pa rar los me ta les de
la roca (co bre, oro, mo lib de no, zinc, etc.). Du ran te el pro ce so de ex plo ta ción
se uti li zan una gran can ti dad de ex plo si vos, agua, y ener gía, cu yas can ti da des
va rían se gún las ca rac te rís ti cas del em pren di mien to. Este tipo de ex plo ta ción
per mi te el ac ce so al ma te rial mi ne ro que se en cuen tra dis per so en la roca y
cons ti tu ye una al ter na ti va de alta ren ta bi li dad para las gran des em pre sas
(Svam pa et al., 2009).



2005). En este mar co, el pro gra ma neo li be ral pro mo vi do des de los or ga nis-
mos fi nan cie ros in ter na cio na les, fue asu mi do por las éli tes po lí ti cas y eco nó-
mi cas de la Ar gen ti na, como la úni ca op ción vá li da para sa lir de la si tua ción de
ines ta bi li dad que vi vía el país.

El su pues to ins ta la do era en ton ces que para lle var a la prác ti ca el neo li-
be ra lis mo tal como si fue ra una teo ría cien tí fi ca, ha bía que apli car un con jun to
de re ce tas y li nea mien tos que se re su mie ron bajo la fi gu ra del Con sen so de
Wa shing ton2. Es tas re ce tas para el de sa rro llo fue ron sin te ti za das en un ya, fa-
mo so de cá lo go neo li be ral que con sis tía en es ta ble cer: 1) dis ci pli na pre su pues-
ta ria, 2) re o rien ta ción del gas to pú bli co, 3) re for ma fis cal; 4) li be ra li za ción fi-
nan cie ra; 5) tipo de cam bio com pe ti ti vo; 6) aper tu ra co mer cial; 7) li be ra li za-
ción de la in ver sión di rec ta ex tran je ra; 8) pri va ti za ción de em pre sas pú bli cas;
9) des re gu la ción y 10) de re chos de pro pie dad ga ran ti za dos (Bus te lo, 2003).

Este con jun to de li nea mien tos su po nía a su vez, una re- con fi gu ra ción de
las fun cio nes del Es ta do, así se ex pre sa en el in for me so bre De sa rrol lo Mun dial
del Ban co Mun dial del año 1990. Allí se plan tea que la in ter ven ción es ta tal debe
ir en el sen ti do de: ga ran ti zar la es ta bi li dad ma croe co nó mi ca, efec tuar in ver-
sio nes pú bli cas en ca pi tal hu ma no y fí si co, crear un en tor no com pe ti ti vo para
el sec tor pri va do, pro mo ver el de sa rro llo ins ti tu cio nal, sal va guar dar el me dio
am bien te, y pro te ger a los gru pos so cia les vul ne ra bles (Ban co Mun dial, 1991
ci ta do en Bus te lo, 2003).

En sin to nía con las re ce tas ex pre sa das en el Con ce so de Wa shing ton, el
go bier no de Car los Me nem (1989- 1999), tuvo su pro pio de cá lo go me ne mis-
ta3, que con sis tió en un con jun to de re for mas y me di das ten dien tes a re- o rien-
tar las fun cio nes del Es ta do. A con ti nua ción men cio na mos so la men te al gu nas
de las más em ble má ti cas, pero se pro du je ron en este pe río do una gran can ti-
dad de le yes y de cre tos ten dien tes a la des re gu la ción. La pri me ra Ley de este
de cá lo go fue la Ley 23.696, co no ci da con el nom bre “Ley de Re for ma del Es ta-
do”, que fue san cio na da en el año 1989. En di cha Ley se de cla ra la emer gen cia
ad mi nis tra ti va ha bi li tán do se la pri va ti za ción y la con ce sión to tal o par cial de las
em pre sas del Es ta do. Esto tra jo como con se cuen cia la pri va ti za ción de una
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2 En el año 1989, el eco no mista del Ins ti tu te for In ter na tio nal Eco no mics, acu-
ño la ex pre sión “Con sen so de Wa shing ton” para re fe rir se al con jun to de es-
tra te gias de de sa rro llo de fen di das por el Ban co Mun dial, el Fon do Mo ne ta rio
In ter na cio nal y el De par ta men to del Te so ro de los Es ta dos Uni dos (Bus te lo,
2003).

3 Con el nom bre del “de cá lo go me ne mis ta” en el año 1989 Ro ber to Dro mi, por
en ton ces Mi nis tro de Obras pú bli cas de la Na ción, anun cia lo que se ría el plan
de pri va ti za cio nes de la Ar gen ti na a tra vés de la Ley de Re for ma del Es ta do.



am plia gama de em pre sas pú bli cas, en tre ellas: de ser vi cios te le fó ni cos, elec-
tri ci dad, agua, gas, pe tró leo, si de rúr gi ca, pe tro quí mi cas, na va les, ace ro, de ae-
ro na ve ga ción y la con ce sión de los fe rro ca rri les, puer tos, ca mi nos, en tre otras.
La se gun da Ley que pue de men cio nar se es la Ley de Con ver ti bi li dad del Aus-
tral, N° 23.928, la cual de cla ra la con ver ti bi li dad del aus tral por el dó lar nor te-
ame ri ca no, así como des ar ti cu la las prin ci pa les fun cio nes del Ban co Cen tral.
Por úl ti mo el De cre to N°2284/91 de Des re gu la ción Eco nó mi ca a par tir del cual
que dan anu la das la Jun tas Re gu la do ras4, así como va rios de los en tes de re gu-
la ción y de con trol.

Las po lí ti cas de re for ma im ple men ta das pro du je ron, por una par te la
des ar ti cu la ción in me dia ta del an da mia je ju rí di co que ha bía dado sos tén al Es-
ta do pro duc ti vo y de fuer te in ter ven ción so cial. Y por el otro lado, de ja ron con-
se cuen cias de lar go pla zo, re con fi gu ran do las fun cio nes del mis mo. En el mar-
co de los tras to ca mien tos ex pe ri men ta dos por el Es ta do, se die ron im por tan-
tes de ba tes en tor no a la ca rac te ri za ción del nue vo Es ta do, en tér mi nos de
“achi ca mien to”; “au sen cia”, y “me ta mor fo sis” del mis mo.

Des de nues tra pers pec ti va, en ten de mos que la nue va for ma que asu me el
Es ta do  no su po ne ni un re trai mien to, ni un achi ca mien to del mis mo, sino una
trans for ma ción de las fun cio nes que de sem pe ña y por tan to la con fi gu ra ción de
un “nue vo Es ta do”. En el caso ar gen ti no, los pri mos li nea mien tos de este “nue vo
Es ta do” co mien zan a ser tra za dos a par tir de la po lí ti ca eco nó mi ca y el dis ci pli na-
mien to so cial im pues to des de la úl ti ma dic ta du ra mi li tar (1976- 1983) (Az pia zu,
2002). Esta nue va con fi gu ra ción im pli ca la for ma de una in ter ven ción es ta tal in-
di rec ta, don de por un lado el Es ta do di se ña nue vas for mas ju rí di cas que fa vo re-
cen a los agen tes eco nó mi cos con cen tra dos y es ti mu lan la in ver sión del ca pi tal
ex tran je ro (tal como se dio con el mar co re gu la to rio mi ne ro) y por el otro, se de-
sen tien de de mu chas de sus fun cio nes como re gu la dor so cial.

En este sen ti do, Bo ron (1999) plan tea que, du ran te la dé ca da del no ven-
ta, se pue de re gis trar una os ten si ble “au sen cia del Es ta do” res pec to de sus fun-
cio nes de re gu la ción eco nó mi ca, re dis tri bu ción de la ri que za y aten ción de las
ne ce si da des so cia les. Sin em bar go, tam bién se ña la que se da una re no va da
pre sen cia es ta tal en lo que re fie re al re la cio na mien to del Es ta do con los in ver-
so res pri va dos en tér mi nos de co te jar nue vas y más be ne fi cio sas con di cio nes
de in ver sión en fa vor de los em pre sa rios. En un sen ti do si mi lar Oszlak (2003)
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4 Se di suel ve la Jun ta Na cio nal de Car ne, de Gra nos, de Yer ba Mate, la Di rec-
ción Na cio nal del Azú car, el Mer ca do Con sig na ta rio Na cio nal de Yer ba Mate, y
otro con jun to de en tes es ta ta les ten dien tes a re gu lar y con tro lar la co mer cia-
li za ción de ali men tos, así como otras es fe ras bajo cus to dia es ta tal.



plan tea la idea de la “me ta mor fo sis del Es ta do”, en el cual él mis mo ad quie re
nue vos ras gos y atri bu tos, que cam bian tan to su do mi nio fun cio nal como el pa-
pel de sem pe ña do fren te a la so cie dad. Para ello plan tea tres ca rac te rís ti cas de
la “me ta mor fo sis del Es ta do”: a) la re nun cia o in ca pa ci dad del Es ta do para
cum plir sus fun cio nes de re gu la dor so cial, b) la re en car na ción ins ti tu cio nal del
es ta do en otros ni ve les te rri to ria les y po lí ti cos, c) la re de fi ni ción de sus mo dos
de in ter ven ción, en tre los que se des ta ca su mo da li dad de re cau da dor cen tral
de los re cur sos que in gre san al fis co y su rol como dis tri bui dor de los mis mos.

Este nue vo es que ma es ta tal su po ne una re nun cia por par te del Es ta do al
cum pli mien to de cier tos ro les que, al no ser asu mi dos, deja li bra dos al mer ca-
do y por tan to, la so cie dad que da su je ta a las con di cio nes del mis mo. Lo que
pue de tra er como con se cuen cia el de te rio ro de las con di cio nes ma te ria les de
vida de los sec to res más vul ne ra bles, con im pli can cias ne ga ti vas so bre la equi-
dad, el de sa rro llo y la go ber nabili dad.

Lo que re sul ta par ti cu lar men te in te re san te de la pers pec ti va que pre sen ta
Oszlak (2003), es que la po si bi li dad de pen sar la pre sen cia o la au sen cia del Es-
ta do debe en ten der se “[…] en tér mi nos de su pa pel con cre to fren te a di fe ren tes
ac to res so cia les y de las con se cuen cias de su de sem pe ño so bre la re dis tri bu ción
ma te rial, fun cio nal y de po der en tre es tos ac to res” (Oszlak, 2003: 537).  De ahí
que pue de pen sar se que el Es ta do, du ran te la dé ca da de1990, se man tu vo au-
sen te de ve lar por la equi dad me dian te sus fun cio nes de re gu la dor de las ne ce si-
da des so cia les. Sin em bar go, man tu vo una pre sen cia ac ti va a la hora de re for-
mu lar los mar cos re gu la to rios y re o rien tar la po lí ti ca pú bli ca de va rios sec to res,
en pos de ga ran ti zar las ga nan cias de gran des cor po ra cio nes eco nó mi cas.

En este mis mo re gis tro, Cas te lla ni (2008) se ña la que a di fe ren cia de
otros pe río dos his tó ri cos que pue den ca rac te ri zar se por una re la ción de re ci-
pro ci dad y com ple men ta rie dad en tre el Es ta do y el sec tor pri va do, en esta eta-
pa al gu nas em pre sas pri va das se be ne fi cian de modo cons tan te con gran des
trans fe ren cias por par te del Es ta do, sin ga ran ti zar a cam bio una con tra par ti da.
Por el con tra rio, la au to ra se ña la que hay una red de em pre sas que se ven be ne-
fi cia das por ám bi tos de acu mu la ción pri vi le gia da. Lo cual im pli ca, que una red
de em pre sas que son fa vo re ci das por un con jun to de re gu la cio nes es ta ta les
que les per mi ten man te ner de ma ne ra in de fi ni da una po si ción pre fe ren cial,
ba sa da en me ca nis mos dis cre cio na les, a tra vés de los cua les lo gran cons truir
un ám bi to de ge ne ra ción per ma nen te de ob ten ción de cua si- ren tas.

Es tas ca rac te rís ti cas que ha adop ta do el Es ta do ar gen ti no a raíz de la im-
ple men ta ción del neo li be ra lis mo se co rres pon den con lo que Evans (1992) ha
ca rac te ri za do como un Es ta do del tipo “pre da to rio”. En esta ca rac te ri za ción,
las re la cio nes de mer ca do do mi nan el com por ta mien to ad mi nis tra ti vo, y en
ese afán de la cla se po lí ti ca por apro piar se de las ren tas pú bli cas -t odo está en
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ven ta y todo se com pra-. El pro ce so de pri va ti za cio nes de las em pre sas y los
ser vi cios pú bli cos (Ger chu noff, 1992; Az pia zu, 2002; Az pia zu y Ba sual do,
2004) es el me jor ejem plo para pen sar está ló gi ca pre da to ria.

En este con tex to de gran des trans for ma cio nes, es que se pro du ce tam-
bién una pro fun da re con fi gu ra ción del sec tor mi ne ro.

La trans for ma ción de los mar cos ju rí di cos
       del sec tor mi ne ro 1990- 1999

Du ran te la dé ca da del no ven ta se pro mul ga ron una ba te ría de le yes ten-
dien tes a re- re gu lar la ac ti vi dad mi ne ra ar gen ti na5. El año 1993 mar ca el  hito de
di chas trans for ma cio nes con la pro mul ga ción de la Ley de In ver sio nes Mi ne ras
(24.196), a tra vés de la mis ma: 1) se con ce de a los in ver so res mi ne ros una es ta-
bi li dad fis cal du ran te trein ta años (a par tir del es tu dio de fac ti bi li dad); 2) se otor-
gan be ne fi cios res pec to del Im pues to a las Ga nan cias (de duc ción del 100% de
los mon tos in ver ti dos); 3) se exi me a las em pre sas (ins crip tas en el ré gi men de la
ley) del pago de de re chos a la im por ta ción, e im pues tos es pe cia les, in clu yen do
la in tro duc ción de bie nes de ca pi tal, equi pos, par tes o re pues tos; 4) se es ta ble ce
un lí mi te a las re ga lías para to das las pro vin cias ad he ri das al ré gi men de la ley,
de has ta el 3% so bre el va lor a “boca de mi ne ra” del mi ne ral ex traí do.

Ese mis mo año se fun da la Ley de Re or de na mien to Mi ne ro (N° 24.224); a
par tir de la cual se ra ti fi ca la ex clu sión del Es ta do para la ex plo ta ción del re cur so, y
se eli mi nan las áreas de re ser va para em pre sas pú bli cas. Asi mis mo se de ter mi na
la li bre co mer cia li za ción in ter na y ex ter na de to dos los mi ne ra les, a ex cep ción de
los nu clea res. Di cha ley im pli có la rea li za ción de un in ven ta rio pú bli co de los re-
cur sos no re no va bles con el ob je ti vo de es ti mu lar la in ver sión. A par tir de esta ley,
se es ti pu ló el va lor del ca non mi ne ro para mi nas de di ver sas ca te go rías e in cre-
men tó el ta ma ño de los per mi sos de ex plo ra ción y de ex plo ta ción a 100.000 hec-
tá reas por em pre sa. Asi mis mo se pro mul gó la Ley de Crea ción de la Co mi sión Bi-
ca me ral de Mi ne ría (24.227) y Ley de Acuer do Fe de ral Mi ne ro (24.228).

Jun to a los be ne fi cios otor ga dos por la Ley de In ver sio nes Mi ne ras, se
san cio na ría en no viem bre de 1994, la Ley de Fi nan cia mien to y De vo lu ción An-
ti ci pa da del Im pues to al Va lor Agre ga do (IVA), Nº 24.402. Ese mis mo año se
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5 Para un aná li sis por me no ri za do de la re con fi gu ra ción del mar co ju rí di co del
sec tor mi ne ro re vi sar la te sis de Ál va rez Hu wi ler, L. (2014). Po lí ti cas pú bli cas
y mo vi mien tos de Ca pi tal. Un aná li sis a par tir de las po lí ti cas de pro mo ción
de in ver sio nes ex tran je ras en el sec tor mi ne ro me ta lí fe ro ar gen ti no en tre
1992 y 2007 (Te sis de doc to ra do no pu bli ca da). Fa cul tad de Cien cias So cia-
les, Uni ver si dad de Bue nos Ai res, Bue nos Ai res.



mo di fi có la Cons ti tu ción Na cio nal y se pro mul go el ar tí cu lo N° 124, don de se
pro du ce la pro vin cia li za ción de los re cur sos na tu ra les y se les otor ga a los go-
bier nos pro vin cia les la fa cul tad para ad mi nis trar di chos re cur sos, y fir mar con-
ve nios in ter na cio na les si así lo dis po nen. Asi mis mo el Es ta do se au toex clu ye
de po der ex plo tar los re cur sos mi ne ros, lo que dio paso a una obli ga da pri va ti-
za ción, y ese mis mo año se pri va ti zó Ya ci mien tos Car bo ní fe ros Fis ca les6.

A par tir de la Ley N° 24.825 de Pro tec ción Am bien tal, del año 1995, ne ce-
si ta ron para co men zar sus ta reas de pros pec ción, de la pre sen ta ción y apro ba-
ción de un In for me de Im pac to Am bien tal a la au to ri dad de apli ca ción corres-
pon dien te a cada pro vin cia.

Dos años más tar de (1997) se pro du ce la ac tua li za ción del Có di go de Mi-
ne ría ar gen ti no, me dian te el De cre to 456/97, en el cual el Es ta do ra ti fi ca su ex-
clu sión de po der ex plo tar o dis po ner de las mi nas. Con la ex cep ción de los mi-
ne ra les nu clea res (ura nio y to rio) que per ma ne cen bajo la es fe ra de do mi nio
es ta tal a tra vés de la Co mi sión Na cio nal de Ener gía Ató mi ca (CNEA). En otras
pa la bras, el Es ta do está obli ga do, por ley, a otor gar las sus tan cias a los par ti cu-
la res, mo ti vo por el cual debe en tre gar a otros los sue los para su ex plo ta ción,
me dian te una con ce sión le gal. Ese mis mo año se fir mó el Tra ta do Bi na cio nal
de In te gra ción y Com ple men ta ción Mi ne ra en tre Ar gen ti na y Chi le, que fue ra ti-
fi ca do tres años des pués por la Ley N°25.243. Me dian te aquel Tra ta do, se es ta-
ble ció la con for ma ción de un área su pra na cio nal en las zo nas fron te ri zas don-
de exis ten ya ci mien tos com par ti dos por Chi le y Ar gen ti na, li mi tan do así la in-
cum ben cia de cada país con el ob je ti vo de ga ran ti zar la ex plo ta ción in te gra da y
sin res tric cio nes de los re cur sos mi ne ra les a las trans na cio na les (Schiaffi ni,
2004). Fi nal men te en 1999 se pro mul gó la Ley Nº 25.161 que ac tua li za la Ley
de In ver sio nes Mi ne ras en el que, a tra vés de su Ar tí cu lo 22 bis, se de fi ne el “va-
lor boca mina” de los mi ne ra les de cla ra dos por el pro duc tor mi ne ro, como el
va lor ob te ni do en la pri me ra eta pa de su co mer cia li za ción, me nos los cos tos
di rec tos y / u ope ra ti vos ne ce sa rios para lle var el mi ne ral de boca de mi ne ra a
di cha eta pa. Por lo que se po drían de du cir de las re ga lías cos tos re fe ren tes a:
trans por te; se gu ros; pro ce sos de tri tu ra ción; mo lien da; fun di ción; re fi na ción,
ad mi nis tra ti vos; en tre los más des ta cables.
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6 Al res pec to, el tra ba jo de Ca ro li na Na hón (2005) “La pri va ti za ción de Ya ci-
mien tos Car bo ní fe ros Fis ca les: ¿n eg ocios pri va dos = sub si dios y (des) con-
trol pú bli co?”, Rea li dad Eco nó mi ca, 209. Rea li za una in te re san te des crip ción
del pro ce so de privati za ción y sus con se cuen cias.



Ase so ra mien to In ter na cio nal

Es fun da men tal se ña lar que la trans for ma ción del sec tor mi ne ro du ran te
la dé ca da del no ven ta es tu vo acom pa ña da y es ti mu la da por una se rie de agen-
cias in ter na cio na les ta les como el Ban co Mun dial; el Ban co In ter ame ri ca no de
De sa rrol lo; el Or ga nis mos La ti no ame ri ca no de Mi ne ría, en tre otros. La in fluen-
cia de las agen cias in ter na cio na les so bre la si tua ción mi ne ra lo cal de la Ar gen-
ti na, se pro du jo a tra vés de pro gra mas con cre tos como el Plan de Asis ten cia al
Sec tor Mi ne ro Ar gen ti no (P.A.S.MA), pero así tam bién a tra vés de un con jun to de
fo ros y en cuen tros in ter na cio na les. En cuan to al P.A.SMA, en el año 1994 co-
men za ron las con ver sa cio nes en tre el go bier no na cio nal y el Ban co Mun dial,
con el ob je ti vo de “plan tear un plan de re or de na mien to”7 del sec tor, ten dien te
a “ace le rar la des re gu la ción8” del mis mo. A par tir de allí, des de el año 1996
has ta el año 2001 se im ple men tó el pro yec to P.A.S.MA, fi nan cia do por un prés-
ta mo del Ban co Mun dial, y el Ban co In ter na cio nal de Re cons truc ción y Fo men-
to (BIRF) y el Es ta do ar gen ti no. Él mis mo fue eje cu ta do por el Es ta do Na cio nal e
in vo lu cro la par ti ci pa ción de los dis tin tos go bier nos pro vin cia les, el cual se rea-
li zó en dos fa ses, en tre los años 1996- 20019. Uno de los re sul ta dos de la im ple-
men ta ción del P.A.S.MA fue la cons truc ción de un solo có di go mi ne ro para todo
el país, ya que an tes exis tían 23 có di gos pro vin cia les di fe ren tes en tre sí (Koe nig
y Bian co, 2003). El ob je ti vo prin ci pal de di cho plan fue pro mo ver las re for mas
re gu la to rias que per mi tie ran alen tar la in ver sión pri va da ha cia el sec tor (Al va-
rez, 2014). En cuan to a los fo ros in ter na cio na les, pue de se ña lar se que los mis-
mos fun cio na ban como un es pa cio de en cuen tro e in fluen cia en tre fun cio na-
rios es ta ta les de los paí ses con in te rés mi ne ro (Es ta dos Uni dos, Aus tra lia, Ca-
na dá, Su dá fri ca, etc.) y em pre sas tras na cio na les. De le ga cio nes ar gen ti nas par-
ti ci pa ron en un con jun to de fo ros du ran te la dé ca da, en tre ellos: en el EX PO MIN
de 1990 (or ga ni za do por el ser vi cio ex te rior de los Es ta dos Uni dos) y en el Foro
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7 Di rec ción de Mi ne ría de San Juan: “El P.A.S.MA como ins tru men to para el de-
sa rro llo sus ten ta ble de la ac ti vi dad”. Re cu pe ra do de: http://mi ne ria.san-
juan.gov.ar/pas ma/pdf/PAS MA-1.pdf

8 Idem.

9 La pri me ra fase, que re ci bió el nom bre de PAS MA I, se rea li zó en tre ene ro de
1996 y di ciem bre de 2000 y su área de in fluen cia fue tan to el ni vel na cio nal
como las pro vin cias de Ca ta mar ca, La Rio ja, Men do za, San Juan, San Luis y
Sal ta. En cuan to a la se gun da eta pa, el PAS MA II, tuvo como pe río do de im ple-
men ta ción de 1999 a 2001.  En esta eta pa, el pro yec to se ex ten dió a las si-
guien tes pro vin cias: Bue nos Ai res, Cór do ba, Co rrien tes, Cha co, Chu but, En-
tre Ríos, For mo sa, Ju juy, La Pam pa, Mi sio nes, Neu quén, Río Ne gro, San ta
Cruz, San ta Fe, San tia go del Estero, Tie rra del Fue go y Tu cu mán.



Ame ri ca no en Den ver de 1991, pro mo cio na do bajo el tí tu lo “Alian za Mi ne ra en-
tre Amé ri ca La ti na y Es ta dos Uni dos” (Pa no ra ma Mi ne ro Nº 153, 1991). En di-
cho foro la Ar gen ti na, lan zo el “Plan Mi ne ro Ar gen ti no” para de sa rro llar lo que el
Se cre ta rio de Mi ne ría de la Ar gen ti na, An gel Mazza, de no mi nó “La úl ti ma fron-
te ra mi ne ra de oc ci den te” (Pa no ra ma Mi ne ro Nº 197: 1995). A raíz de este foro,
se rea li zó un año más tar de un en cuen tro en la Ar gen ti na (Pro vin cia de la Rio ja)
en tre fun cio na rios pro vin cia les, y em pre sas na cio na les y ex tran je ras. So bre el
en cuen tro el Se cre ta rio de Mi ne ría de la Na ción ex pre só: “Se ha cía ne ce sa rio
este en cuen tro por que re sul ta ba par ti cu lar men te im por tan te rea li zar un ma-
yor es cla re ci mien to so bre la mar cha de las le yes na cio na les y so bre los he chos
pro du ci dos des de la Se cre ta ría de Mi ne ría de la Na ción. […] Fue un dia lo go fe-
cun do por que re ci bi mos los pun tos de vis ta del sec tor pri va do, es pe cial men te
de las em pre sas ex tran je ras que plan tea ron  sus du das y sus in quie tu des” (An-
gel Mazza, Pa no ra ma Mi ne ro, Nº 197: 1995). A par tir de es tos fo ros in ter na cio-
na les rea li za dos en el ex tran je ro, los fun cio na rios ar gen ti nos en car ga dos en
las áreas de mi ne ría, así como el con jun to del sec tor mi ne ro (em pre sas de dis-
tin tos ru bros, pres ta do res, ase so res, etc.) pro mo vie ron la rea li za ron de fo ros y
en cuen tros de mi ne ría en el país. A par tir de allí se co men za ron a rea li zar en el
país una se rie de en cuen tros ta les como: el Ar gen ti na Mi ning 1996 rea li za do en
Men do za y  or ga ni za do por En gi nee ring & Mi ning Jour nal (Es ta dos Uni dos);  el
Se mi na rio Ar gen ti na ORO 1996 or ga ni za do por Pa no ra ma Mi ne ro con el aus pi-
cio de la Se cre ta ría de Co mer cio, In dus tria y Mi ne ría; el se mi na rio AR MI NE RA
(1997); el Se mi na rio In ter na cio nal de la Mi ne ría Au ri fe ra (1998); el AR MI NE RA
(1999); entre otros.

Tan to los fo ros y en cuen tros in ter na cio na les, como así tam bién los pro-
gra mas con cre tos como el P.A.S.M.A se orien ta ron a cons truir mar cos de pre vi-
si bi li dad y es ta bi li dad en el sec tor mi ne ro, para es ti mu lar la in ver sión ex tran je-
ra di rec ta en la Ar gen ti na y, en ese mar co es ti mu lar la lle ga da de gran des cor-
po ra cio nes tras na cio na les.

El sec tor mi ne ro en la  post- con ver ti bi li dad
       2001- 2013

A fi nes de la dé ca da del no ven ta la Ar gen ti na ex pe ri men ta ba una pro fun-
da cri sis eco nó mi ca, so cial y po lí ti ca que de sem bo co en la re nun cia del en ton-
ces pre si den te Fer nan do De la Rúa. En ape nas dos años, pre si die ron el país 5
pre si den tes que in ten ta ron, sin lo grar lo re sol ver la pro fun da ines ta bi li dad so-
cial y po lí ti ca. En el año 2002, el por en ton ces pre si den te Eduar do Duhal de de-
cre to el fin de la Ley de Con ver ti bi li dad, ter mi nán do se la pa ri dad cam bia ria.
Esta me di da, jun to a otras ta les como el es ta ble ci mien to de res tric cio nes a la
sa li da de ca pi ta les; la de cla ra ción de la emer gen cia eco nó mi ca (que es ta ble ció
el con ge la mien to y pe si fi ca ción de las ta ri fas de ser vi cios pú bli cos); nue vos im-
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pues tos a la ex por ta ción de ma te rias pri mas, de sa len ta ron en un pri mer mo-
men to la in ver sión ex tran je ra di rec ta en la Ar gen ti na. De ahí que el pre si den te
en tran te en el año 2003, Nés tor Kir chner10, apos tó des de el co mien zo de su
ges tión por re cons truir la con fian za del sec tor mi ne ro, en pos de ga ran ti zar las
in ver sio nes ex tran je ras. Asi mis mo la ges tión de Kir chner tuvo que en fren tar no
solo las des con fian zas de los in ver sio nis tas, sino tam bién la emer gen cia de
pro fun dos con flic tos so cia les en tor no a la me ga- mi ne ría. Al res pec to se des ta-
ca, la re per cu sión a ni vel na cio nal que ad qui rió el re cha zo de la po bla ción de
Es quel (Pro vin cia de Chu but) a la ins ta la ción de un me ga- em pren di mien to mi-
ne ro a tan solo 10 km de la lo ca li dad11. A par tir de allí, aque llas crí ti cas so cio-
 am bien ta les que se rea li za ban de ma ne ra so la pa da, co men za ron a emer ger y
los ve ci nos de dis tin tas lo ca li da des que re cha za ban la ac ti vi dad, se or ga ni za-
ron al re de dor de todo el país en asam bleas de “ve ci nos au to- con vo ca dos por el
no a la mina”. En este es ce na rio, en el año 2004 se lan za el Plan Mi ne ro Na cio-
nal. Di cho plan fue ela bo ra do por la Se cre ta ría de Mi ne ría de la Na ción y pre-
sen ta do por el en ton ces pre si den te Nés tor Kir chner. Este Plan con tó con seis li-
nea mien tos: 1) la mi ne ría como po lí ti ca de Es ta do, 2) la cons truc ción de es ce-
na rios pre vi si bles para la in ver sión, 3) dar im pul so al mo de lo pro duc ti vo na cio-
nal, 4) tra ba jar en la re la ción pro duc ción y co mu ni dad, 5) for ta le cer la in te gra-
ción re gio nal, 6) de mo cra ti za ción de la in for ma ción pú bli ca. En di cho pro yec to
la mi ne ría es con si de ra da como un “ob je ti vo es tra té gi co” a ser ex pan di do. El
Plan Mi ne ro Na cio nal (PMN)  con sis tió prin ci pal men te en el es ta ble ci mien to de
al gu nas me tas para el sec tor, pero so bre todo sig ni fi có el com pro mi so de la
nue va ges tión de go bier no, de con ti nuar con la orien ta ción de las po lí ti cas pla-
ni fi ca das para el sec tor du ran te la dé ca da de 1990. Asi mis mo en ten de mos, tal
como lo se ña lan Com pos to y Ál va rez (2010), que el PMN cons ti tu yo una res-
pues ta por par te del Es ta do, fren te a la emer gen cia de los con flic tos so cia les,
en un in ten to por re for zar su com pro mi so con la ac ti vi dad.

Du ran te la pre si den cia de Nés tor Kir chner no se rea li za ron mo di fi ca cio-
nes sus tan cia les a los mar cos re gu la to rios es ta ble ci dos du ran te la dé ca da an-
te rior. Ni a si tam po co se evi den cian im por tan tes trans for ma cio nes du ran te la
ges tión de Cris ti na Fer nán dez de Kir chner. Pero aun así, re pa se mos al gu nas de
las me di das que se im ple men ta ron.
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10 Nés tor Kir chner fue Pre si dente de la Ar gen ti na en el pe río do que va des de el
25 de Mayo de 2003 has ta el 27 de Oc tu bre de 2007.

11 Pro duc to de una gran mo vi li za ción, la co mu ni dad lo gró que se le con sul ta ra,
me dian te ple bis ci to po pu lar, so bre la po si bi li dad de ins ta la ción del me ga-
 em pren di mien to mi ne ro Me ri dian Gold. En di cha con sul ta, el 81% de la po-
bla ción voto ne ga ti vo, no ha bi li tan do la rea li za ción del mis mo.



El mis mo año del lan za mien to del PMN se san cio nó el De cre to Nº 753,
que dejó sin efec to la obli ga to rie dad del in gre so de di vi sas y su ne go cia ción en
el mer ca do de cam bios, pro ve nien tes de las ex por ta cio nes, para to das aque-
llas em pre sas mi ne ras que con pos te rio ri dad al de cre to enun cia do hu bie sen
ob te ni do los be ne fi cios de la Ley Nº 24.196 (y sus mo di fi ca to rias). Es de cir el
de cre to ex ten dió aún más los be ne fi cios de es ta bi li dad ju rí di ca para las em pre-
sas mi ne ras. Ade más de di cho de cre to, du ran te el trans cur so de di cho año la
Se cre ta ría de Mi ne ría de la Na ción emi tió sie te re so lu cio nes12 re fe ren tes a ac ti-
vi dad mi ne ra, en los que se es pe ci fi can cues tio nes re fe ri das a las le yes ya im-
pues tas, sin agre gar gran des mo di fi ca cio nes ni al te rar el sen ti do de las mis-
mas. Tiem po des pués, con mi ras a au men tar la re cau da ción fis cal, el go bier no
apli co re ten cio nes mó vi les a las ex por ta cio nes mi ne ras (de 3 a 10%) a las em-
pre sas: Bo rax Ar gen ti na, Pro ce sa do ra de Bo ra tos Ar gen ti nos, Mi ne ra del Al ti-
pla no y Mi ne ra Alum bre ra. Di chas re ten cio nes se em plea ron sin de cre to y en
con tra po si ción a las exi gen cias de la Ley Nº 24.916 lla ma da “Ley de in ver sio nes
mi ne ras”, que las ex cep tua ba del pago de re ga lías. Por lo cual, va rias em pre sas
lo gra ron fre nar di cho de cre to me dian te la presen ta ción de am pa ros ju di cia les.

En el año 2011, el go bier no in ten tó nue va men te au men tar la re cau da-
ción y evi tar la fuga de di vi sas, pro mul gan do el De cre to 1722/11 que “res ta ble-
ce la obli ga to rie dad del in gre so y ne go cia ción en el mer ca do de cam bios de la
to ta li dad de las di vi sas pro ve nien tes de ope ra cio nes de ex por ta ción de pe tró-
leos cru dos, sus de ri va dos, gas y de em pre sas mi ne ras”. Di cho de cre to dejó sin
vi gen cia el 753/11, obli gan do al con jun to de las em pre sas mi ne ras a li qui dar
de for ma obli ga to ria las di vi sas en la Ar gen ti na. Ese mis mo año, la Se cre ta ría
de Mi ne ría de la Na ción, en con jun to con la Cá ma ra Ar gen ti na de Em pre sa rios
Mi ne ros (CAEM), y otras ins ti tu cio nes, im pul sa ron la mesa de ho mo lo ga ción
mi ne ra , con el fin de pro mo ver el “com pre na cio nal” en el sec tor mi ne ro. Esta
mesa pro mue ve el en cuen tro en tre res pon sa bles de pro yec tos mi ne ros y pro-
vee do res, para re sol ver pro ble mas de la de man da den tro del mer ca do in ter no.

En ten de mos que las po lí ti cas lle va das ade lan te por la ges tión de Nés tor y
Cris ti na Kir chner, se orien ta ron a alen tar la es ta bi li dad ju rí di ca y el cre ci mien to
del sec tor mi ne ro. Res pec to del in ten to por au men tar las re cau da cio nes, con-
si de ra mos que él mis mo, no cons ti tu ye una po lí ti ca pro cli ve a li mi tar el cre ci-
mien to mi ne ro, sino la pre ten sión por par te del go bier no de cap tar un por cen-
ta je de ren ta ex traor di na ria, así como tam bién se lo pro pu so para otros sec to-
res como el agro, con el caso de la re so lu ción Nº125/08 del año 200813. En
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12 Re so lu ción Nº: 77/2003 (2/2/2004); 11/2004 (27/2/2004); Nº 1641
(27/2/2004); Nº 37/2004 (27/5/2004); Nº 44/2004 (14/6/2004); Nº 83/2004
(20/10/2004); Nº 114/2004 (23/12/2004).



este mar co, se dis tin guen al gu nas con ti nui da des y al gu nas di fe ren cias res pec-
to de la dé ca da del no ven ta. En cuan to a las con ti nui da des es fun da men tal se-
ña lar que el mar co ju rí di co que se con fi gu ro du ran te la dé ca da del no ven ta se
ha man te ni do prác ti ca men te in tac to, cons ti tu yén do se como la ga ran tía más
im por tan te para el sec tor em pre sa rio. Por el otro lado, res pec to de las di fe ren-
cias, es im por tan te re sal tar que está ges tión ha in ten ta do au men tar la re cau-
da ción im po si ti va pro ve nien te tan to del sec tor mi ne ro, como de otros, así
como tam bién fo men tar el com pre de in su mos na cio nal, en pos de in cluir sim-
bó li ca men te a la mi ne ría como par te de una es tra te gia de de sa rro llo na cio nal.
En este sen ti do, este go bier no ha cons trui do al re de dor del cre ci mien to mi ne-
ro, una “na rra ti va del de sa rro llo14” (An to ne lli, 2009) la cual ar ti cu la una tra ma
de sen ti dos que cons tru yen una ima gen po si ti va de la me ga- mi ne ría, que im-
po ne la idea de sos te ner la ex plo ta ción me ga- mi ne ra como una ne ce si dad im-
pe ran te para el de sa rro llo de la Na ción.

Con se cuen cias de las gran des trans for ma cio nes
       en el sec tor

Los cam bios tec no ló gi cos y las nue vas po si bi li da des brin da das por el au-
men to in ter na cio nal del pre cio de los commo di ties, per mi tie ron la va lo ri za-
ción de de pó si tos que no ha bían sido ren ta bles has ta el mo men to. De esta ma-
ne ra, la su per fi cie con po ten cial mi ne ro para la Ar gen ti na pasó a es ti mar se en
al re de dor de 750.000 km², de los cual es ta ría sin ex plo tar al re de dor del 75%
(Pra do, 2005). La Ar gen ti na en con jun to con el res to de los paí ses la ti no ame ri-
ca nos cuen ta con im por tan tes re ser vas de mi ne ra les como el li tio, que aún se
haya en una eta pa muy in ci pien te de su ex plo ta ción.

Acom pa ña do por los cam bios en la le gis la ción mi ne ra y en un con tex to
fa vo ra ble para su ex pan sión en Amé ri ca La ti na, la Ar gen ti na se con vir tió en un
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13 El 11 de Mar zo de 2008 el mi nis tro de eco no mía, Mar tín Los teau dio a co no-
cer la Re so lu ción Nº 125/08 que con sis tía en la im ple men ta ción de un es que-
ma de re ten cio nes mó vi les para la soja, el gi ra sol, el maíz,  el tri go y los pro-
duc tos de ri va dos que se ob te nían de ellos, a par tir de lo cual se de sem bo co
un im por tan te con flic to en tor no a la cues tión de las re ten cio nes. Para un aná-
li sis por me no ri za do so bre las re ten cio nes a di chas ex por ta cio nes y la cues-
tión de la cap ta ción de ren ta véa se Teu bal y Pal mi sa no (2010).

14 La no ción de na rra ti va re mi te al do mi nio de las prác ti cas dis cur si vas, al modo
de en tra mar sig ni fi ca dos, cohe sio nán do los y con fi gu ran do una de ter mi na da
es truc tu ra de sen ti do, que es la bo na el tiem po pa sa do- pre sen te- fu tu ro como
una na rra ción de me mo rias, a tra vés de la cual los ac to res so cia les asig nan
sen ti do a la vida, in di vi dual y co lec ti va (An to ne lli, 2009).



país al ta men te atrac ti vo para las cor po ra cio nes mi ne ras tras na cio na les que
co men za ron a lle gar a me dia dos de los no ven ta y cre cie ron rá pi da men te en el
co rrer de una dé ca da, trans for mán do se en uno de los prin ci pa les des ti nos de
la IED en el país.

De esta ma ne ra se com prue ba un cre ci mien to ex po nen cial de la can ti dad
de em pren di mien tos mi ne ros, pa san do de 18 pro yec tos en el año 2002 a 614
en el 2011, in clu yen do a los pro yec tos de tipo tra di cio na les como a los de me-
ga- mi ne ría (Se cre ta ría de Mi ne ría de la Na ción).15 Se gún la con sul to ra mi ne ra
Ro jas y Aso cia dos para el año 2010, exis tían más de 140 em pre sas mi ne ras ac-
ti vas -tan to en la eta pa de ex plo ra ción como en la de pro duc ción-, a lo lar go del
te rri to rio ar gen ti no. Para el año 2012 el 13% de las em pre sas mi ne ras se en-
con tra ban en la fase ope ra ti va, el 60% en la eta pa de ex plo ra ción, el 1% en la
eta pa de cons truc ción, el 18% rea li za ba ta reas de in ver sión, y el res to se en-
con tra ban en otras eta pas. Res pec to de los pro yec tos en eta pa de ex plo ra ción,
el 54% per te ne cía a oro, y el 33% a pla ta, mien tras que el res to de la ex plo ra-
ción se des ti nó a otros pro yec tos de co bre, ura nio, mi ne ra les in dus tria les, en-
tre otros (U.S. Geo lo gi cal Sur vey, 2012).

Res pec to del cre ci mien to del sec tor, es im por tan te se ña lar un cam bio
den tro de la es truc tu ra del mis mo que se pro du jo en los úl ti mos vein te años.
Has ta me dia dos de la dé ca da del no ven ta, y pre vio al ini cio de los me ga- pro-
yec tos mi ne ros, la pro duc ción mi ne ra en la Ar gen ti na es ta ba com pues ta tra di-
cio nal men te por la pro duc ción de ro cas de apli ca ción (al re de dor del 60%) ta les
como már mo les; are nas para la cons truc ción, pie dra ca li za, gra ni to en blo que;
can to ro da do, en tre otros, cuya di ná mi ca es ta ba di rec ta men te aso cia da al
com por ta mien to de la in dus tria de la cons truc ción; al mer ca do in ter no y que se
de sa rro lla ba ge ne ral men te de ma ne ra tra di cio nal. En se gun do lu gar de im por-
tan cia se ubi ca ba la pro duc ción de mi ne ra les no me ta lí fe ros (al re de dor del 30
%) ta les como ben to ni tas, bo ra tos, etc. uti li za dos como in su mos in dus tria les.
Por úl ti mo y en una muy poco sig ni fi ca ti va pro por ción se pro du cían mi ne ra les
me ta lí fe ros (al re de dor del 10% de la pro duc ción) (Koe nig, 2003). Una dé ca da
más tar de, la pro duc ción de ro cas de apli ca ción así como la no me ta lí fe ra en
ge ne ral ha bía per di do su lu gar des ta ca do en la pro duc ción na cio nal. A esto
debe su mar se los cam bios pro du ci dos al in te rior del sec tor que se de di ca ba a
di chas pro duc cio nes, pro duc to del pro ce so de pri va ti za cio nes que se lle vó a
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15 La ci fra exac ta de can ti dad de pro yec tos mi ne ros en la Ar gen ti na, pue de ser un
tan to con tro ver ti da, por un lado hay al gu nos in for mes que se ña lan que la ci fra
ron da los 432 pro yec tos (U.S. Geo lo gi cal Sur vey, 2012); y por otro lado el Se cre-
ta rio de Mi ne ría de la Na ción (Jor ge Ma yo ral), a tra vés de de cla ra cio nes pú bli cas
rea li za das a la pren sa (Té lam 28/11/2014) se ña ló que hay 700 pro yec tos.



cabo en el trans cur so de la dé ca da, en la cual pa sa ron a ma nos pri va das o se di-
sol vie ron im por tan tes com ple jos mi ne ros ta les como Al tos Hor nos Zap la  o Ya-
ci mien tos Car bo ní fe ros Fis ca les. Para fi na les de la dé ca da del no ven ta el 62%
de la pro duc ción co rres pon dió a la mi ne ría me tá li ca la cual se ex plo ta bajo la
mo da li dad de me ga- mi ne ría; un 30% a las de roca de apli ca ción y solo el 8% a
la minería no me tá li ca (Pra do, 2005).

Otra de las ca rac te rís ti cas del boom mi ne ro que es im por tan te des ta car,
re fie re al cam bio res pec to de la orien ta ción de la pro duc ción, como se ña lá ba-
mos la mi ne ría tra di cio nal que se de sa rro lla ba en la Ar gen ti na se orien ta ba
para la in dus tria na cio nal y esto se re fle ja en el he cho de que mien tras en 1993
solo se ex por ta ba el 3% de la pro duc ción a par tir del boom mi ne ro, las ex por ta-
cio nes ron da ron el 80% de lo pro du ci do para el año 2009 (Ál va rez Hu wi ler,
2014). Asi mis mo la re le van cia ex por ta do ra se com prue ba en tan to la mi ne ría
paso de re pre sen tar el 2% de las ex por ta cio nes to ta les de la Ar gen ti na a prin ci-
pios de la dé ca da del no ven ta, a cons ti tuir el 6,5% de las mis mas para el año
2013 (IN DEC, 2013). En di cho año, las ex por ta cio nes mi ne ras al can za ron la ci-
fra 1.383.750.800 de dó la res16 por di chas ex por ta cio nes.

Es tas trans for ma cio nes ex pe ri men ta das por el sec tor mi ne ro, ten die ron a
pro fun di zar un mo de lo neo- ex trac ti vis ta en la Ar gen ti na, ba sa do en la ex plo ta ción
de re cur sos na tu ra les no re no va bles para el mer ca do in ter na cio nal, con fuer te
pre pon de ran cia del sec tor fi nan cie ro es pe cu lativo (Gia rracca y Teu bal, 2010).

Con clu sio nes

Bajo la in fluen cia del Con sen so de Wa shing ton, du ran te la dé ca da de
1990 se pro du jo en la Ar gen ti na, una re- o rien ta ción de las fun cio nes y el tipo
de in ter ven ción Es ta tal. Sos te ne mos, a modo de con clu sión, que di cha in fluen-
cia tuvo con se cuen cias de al can ce in me dia to, como ha sido el pro ce so de des-
re gu la ción, pri va ti za ción y la mo di fi ca ción de los mar cos re gu la to rios en ge ne-
ral, y en par ti cu lar el del sec tor mi ne ro. Pero a sí mis mo, se pue de ob ser var
cómo, es tas in fluen cias ge ne ra ron con se cuen cias de lar go pla zo, re con fi gu-
ran do las fun cio nes del Es ta do y el tipo de in ter ven ción Es ta tal.  En este sen ti-
do, si bien des de el año 2003 pue den dis tin guir se una se rie de po lí ti cas pú bli-
cas que per mi ten pen sar un rol más ac ti vo del Es ta do, en com pa ra ción con la
dé ca da an te rior, por ejem plo la na cio na li za ción de los fon dos ju bi la to rios; la
ex pro pia ción del 51% del pa que te ac cio na rio de Ya ci mien tos Pe tro lí fe ros Fis ca-
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16 La ci fra co rres pon de al pre cio FOB (free on board) de las ex por ta cio nes de
mi ne ra les me ta lí fe ros, es co rias y ce ni zas del año 2013. EL FOB no in clu ye los
cos tos de fle te.



les, la de sig na ción de la Asig na ción Uni ver sal por Hijo, en tre otras; el rum bo de
las po lí ti cas pla ni fi ca das para el sec tor mi ne ro no se ha mo di fi ca do sus tan cial-
men te. En este sen ti do se com prue ba, que en este úl ti mo pe río do se han di se-
ña do nue vos im pues tos y aran ce les para el sec tor, pero no se ha cues tio na do la
orien ta ción de las po lí ti cas tra za das una dé ca da atrás. Otra de las con se cuen-
cias de lar go pla zo que pue de ver se, es la emer gen cia del po der cor po ra ti vo
trans na cio nal den tro de la go ber nan za de los re cur sos na tu ra les. Has ta la dé-
ca da del no ven ta, la mi ne ría en la Ar gen ti na era una ac ti vi dad de me dia na es ca-
la, que in vo lu cra ba ma yor men te a ac to res na cio na les, y su pro duc ción se
orien ta ba fun da men tal men te para el con su mo in ter no. Mien tras que las trans-
for ma cio nes in tro du ci das al ca lor del Con sen so de Wa shing ton, in cor po ra ron
en la es ce na na cio nal a un con jun to de gran des cor po ra cio nes tras na cio na les
mi ne ras. Es tas em pre sas de sa rro llan pro yec tos de gran es ca la y orien tan su
pro duc ción fun da men tal men te para el mer ca do in ter na cio nal. A su vez, de bi do
a su gran ta ma ño y re cur sos fi nan cie ros, cuen tan con un im por tan te po der po-
lí ti co, que les per mi te  in fluen ciar en el de li nea mien to de la po lí ti ca pú bli ca, re-
ne go ciar con tra tos, re ga lías y be ne fi cios para el sec tor. De este modo, es tas
gran des cor po ra cio nes mi ne ras se han in cor po ra do de modo de fi ni ti vo, como
un ac tor de peso, en la go ber nan za de los re cur sos na tu ra les del país.

ANE XOS

1. Le gis la ción Mi ne ra Ar gen ti na: 1990- 1999

N° Ley Descripción Fecha

24196 De inversiones Mineras abril 1993

24224 De reordenamiento minero julio 1993

24227 Crea la Comisión Bicameral de Minería julio 1993

24228 Ratificación del Acuerdo Federal Minero julio 1993

24402 Régimen de Financiamiento y devolución
anticipada de IVA noviembre 1994

24466 Banco Nacional de Información Geológica marzo 1995

24498 Actualización del Código de Minería. julio 1995

24523 Sistema Nacional de Comercio Minero agosto 1995

24585 Protección Ambiental para la Actividad Minera noviembre 1995

25243 Tratado Binacional entre Argentina y Chile
de Integración y Complementación Minera diciembre 1997

25161 Valor Boca Mina octubre 1999
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2. Le gis la ción Mi ne ra Ar gen ti na: 2000- 2013

N° Descripción Fecha

Ley Nº 25.429 De Actividad Minera II mayo 2001

Decreto 613/01 Referente a la Ley de Competitividad mayo 2001

Decreto 417/03 Mercado de Cambios de la Actividad minera febrero 2002

Decreto 63/03 Jerarquización de la Secretaría de Minería
de la Nación mayo 2003

Decreto 753/04 Mercado de Cambios de la Actividad minera junio 2004

Decreto 923/05 Aprobación del procedimiento de adquisición
de equipamientos mineros agosto 2005

Decreto 249/07 Reglamento de Higiene y Seguridad para la
actividad Minera marzo 2007

Ley 26.639 Ley de Glaciares octubre 2010

Decreto 1.722 Restablece la obligatoriedad de liquidar divisas
en la Argentina para el sector petrolero, gas,
y minero octubre 2011

Ley 26.909 Deroga el artículo 239 de Código Minero diciembre 2013
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