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p R E S E N T A C I ó N

La Revista Argentina de Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Minería 
–ya, entre nosotros, RADEHM– es hoy una realidad que tiene su historia.

La idea de una revista especializada en temas de energía, hidrocarbu-
ros y minería comenzó a gestarse en la primavera de 2013, cuando Tomás 
Lanardonne –influenciado por su experiencia académica en la Universidad 
de Dundee, Escocia– puso en marcha un proceso que nunca se detuvo, y 
que avanzó en etapas preclusivas, en pos de la puesta en el mercado de la 
RADEHM, primera revista argentina en su especie.

Amparados en la distancia, aprovechando los minutos libres, impulsa-
dos por la ausencia de una revista jurídica en nuestro país sobre los temas 
mencionados, los aventurados intercambios vía e-mail del principio se con-
virtieron en diálogos simples y casi continuos, entre Tomás, José A. Martínez 
de Hoz (h.), como referente de las materias involucradas, y Estela Sacristán, 
devota de la investigación y el derecho comparado. A ellos se sumó, por la 
convocatoria de Tomás, María Carolina Crespo, como colaboradora en las 
materias aquí tratadas.

Surgió, de todo esto, una dirección editorial sólida y experimentada, a 
cargo de José A. Martínez de Hoz (h.); una dirección ejecutiva y subdirec-
ción permanentes y comprometidas a cargo de Estela Sacristán y Tomás 
Lanardonne, respectivamente; la coordinación ordenada y puntillosa de Ma-
ría Carolina Crespo, y un armónico equipo de Secretarios de Redacción de 
carácter único, dado su alto grado de especialización inicial. A ellos se suma 
un Consejo Académico cuyo linaje científico nos enorgullece; todo ello, con la 
amplia confianza que en nosotros depositara la editorial Ábaco.

De este modo, lo que había sido originariamente tan solo un powerpoint, 
que concitara a un grupo de conspicuos especialistas de los sectores compren-
didos, se transformó en el quarterly que ve la luz hoy.

* * *

Estamos superando las pruebas iniciales, y seguimos preparándonos 
para otras. El equilibrio entre el conocimiento científico y la práctica –pues 
el Derecho, después de todo, lo es– deviene una prioridad permanente.
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En el mercado de ideas, en especial jurídicas, hay un nicho representado 
por la energía, los hidrocarburos y la minería. Esa temática misma nos coloca 
ante una responsabilidad doble.

Por un lado, es nuestra responsabilidad facilitar que esas materias se 
nutran en el lugar de encuentro de la teoría y la práctica. De tal modo, esas 
ideas, corporizadas en el artículo o comentario jurisprudencial, recensión o 
ensayo, podrán transitar hasta alcanzar a interesados noveles y estudiosos, 
a profesionales y académicos, a litigantes y expertos, en los continuos ciclos 
comunicativos que permiten el avance científico, con su insoslayable anclaje 
concreto, profesional.

Por el otro lado, hay una responsabilidad, igualmente relevante, de 
encarar el paradigma que hoy nos toca enfrentar y con el cual convivi mos, 
como letrados, profesores y ciudadanos: en particular, el reto que conllevan 
las regulaciones estatales para con los derechos de propiedad de los acto-
res privados involucrados en el mundo de la energía, los hidrocarburos y la 
minería; y, en general, el rol empresarial estatal del mismo actor que fija 
aque llas regulaciones, incursionando en esos tres campos de la industria, 
en paralelo a la propia iniciativa privada como motorizadora de las inver-
siones.

Ya sea por los actores en juego, la localización geográfica del recurso 
minero, energético o hidrocarburífero –recurso que no conoce, a su vez, de lí-
mites o fronteras políticas–, o quien lo necesita, es claro, además, que estamos 
frente a un mundo primordialmente internacional, en el cual las relaciones 
de Derecho que lo rigen también lo son. En esa línea, tenemos por objetivo 
también, en RADEHM, que se convierta, eventualmente, en una revista de 
referencia a nivel internacional.

Con la mirada siempre puesta en el devenir, he aquí nuestra apuesta al 
rigor científico y al valioso conocimiento especializado potenciado desde el 
formidable equipo que camina junto con nosotros por la senda trazada.

El Derecho es –y debe ser– coordinación entre la teoría y la práctica, y 
una herramienta para brindar previsibilidad y seguridad a los actores en las 
respectivas áreas de negocios, para hoy y para mañana. Y esa coordi nación 
cobra inusitada relevancia cuando se está frente a la energía (in cluyendo las 
energías renovables), los hidrocarburos o la minería. RADEHM es toda una 
oportunidad para demostrar que esa coordinación es posible.

* * *

RADEHM no sería posible sin su equipo. Integran el sostén humano de 
esta Revista trimestral los colegas –profesores, profesionales, investigadores– 
cuyos antecedentes se sintetizan a continuación:
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Dirección editorial

Martínez de Hoz (h.), José A.

jmh@pagbam.com.ar

Master of Comparative Law (Universidad de 
Illinois, 1982, máximas calificaciones en todos los 
cursos). Abogado (UCA, 1980, mejor promedio de su 
promoción).

Es uno de los socios fundadores de Pérez Alati, 
Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h.), 
uno de los principales estudios jurídicos de la Argen-
tina, y dirige el departamento de Energía y Arbitraje 
de dicho estudio. Está activamente involucrado en los 
asuntos de petróleo, gas, electricidad y arbitraje y es 
miembro de diversas instituciones arbitrales.

Ha adquirido una vasta experiencia tanto en arbitraje comercial como en 
arbitraje de inversión. El Estudio está actualmente participando en numerosos 
casos de arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas 
a Inversiones (CIADI) contra la República Argentina, como consecuencia de las 
medidas tomadas desde el año 2002, que resultaron en la derogación y altera-
ción de diversos marcos regulatorios de inversiones. Es también muy activo en 
casos de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y otros tipos de arbitrajes 
comerciales.

Es miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI en represen-
tación de la República Argentina.

Se encuentra listado como árbitro en diversas instituciones, incluyendo la 
lista de árbitros en temas de energía del Centro Internacional para la Resolución 
de Disputas de la Asociación Americana de Arbitraje.

Ha sido profesor de cursos de grado en la UCA. Es profesor en el Programa 
de Actualización en Derecho del Petróleo y Gas Natural (UBA).

Es disertante en seminarios y conferencias sobre cuestiones de energía y 
arbitraje.

Dirección ejecutiva

SacriStán, Estela B.

es@bgcv.com.ar

Doctora en Derecho (UBA, 2006, tesis califica-
da sobresaliente). United States Judiciary Training 
Program (Federal Judicial Center, Washington D.C., 
2005/2006). Especialista en Derecho Administrativo-
Económico (UCA, 1998, tesina calificada sobresalien-
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te). Abogada (Universidad del Museo Social Argentino, 1992, mejor promedio de 
su promoción).

Recibió, entre otros, el premio “Corte Suprema de Justicia de la Nación” 
instituido por Ac. 6/91 (1995).

Beca “UCA posdoctoral” (2013-2014).
En el grado, profesora titular, Doctrina y Jurisprudencia (Universidad Nacio-

nal de Lomas de Zamora) y adjunta, Derecho Administrativo (UCA). Entre otros 
cargos docentes de posgrado, es profesora de Derecho Administrativo Comparado 
(Master en Derecho Administrativo y LLM, Universidad Austral).

Subdirectora de Derecho Administrativo –Revista de Doctrina, Jurispruden-
cia, Legislación y Práctica– (ReDA), Abeledo-Perrot, Buenos Aires.

Autora de Régimen de las tarifas de los servicios públicos (Ábaco, 2007). Di-
rectora y coautora de Manual de jurisprudencia y doctrina (La Ley, 2013). Cuen-
ta con más de cien publicaciones, en el país y en el exterior.

Trabajó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la Administración 
Pública y en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal. En 2005 se unió al estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla.

Miembro de Instituto de Estudios Legislativos, Federación Argentina de Co-
legios de Abogados, Asociación Argentina de Derecho Constitucional, Asociación 
Argentina de Derecho Procesal Constitucional, Asociación Argentina de Derecho 
Comparado, e Integrante del Instituto de Derecho Administrativo, Academia 
Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires.

Subdirección

Lanardonne, Tomás

t.lanardonne@dundee.ac.uk

LLM in Energy Law and Policy (Universidad 
de Dundee, 2013, con distinción, tesis en elabora-
ción). Especialización en Derecho Administrativo-
Económico (UCA, 2011, promedio 9/10, tesina en ela-
boración). Abogado (UBA, 2005, diploma de honor).

Premio “Steve Weston” (2013).
Beca “Chevening” (2012).
Listado por la revista Apertura en el ranking de los abogados más destacados 

menores de 40 años (2013). Trabajó durante 10 años en Pérez Alati, Grondona, 
Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h.) (Buenos Aires). Desde agosto de 2013 
trabaja como visiting foreign attorney en King & Spalding (Houston).

Posee más de veinte publicaciones en revistas jurídicas argentinas y ex-
tranjeras.

Miembro de The Institute for Energy Law (Dallas); Association of Interna-
tional Petroleum Negotiators (Houston); Scottish Oil Club (Edimburgo); Cheve-
ning Scholars Association (Londres); Instituto Argentino del Petróleo y del Gas 
(Buenos Aires).
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Coordinación

creSpo, María Carolina

mcrespo@ebv.com.ar

LLM – Environmental and Natural Resources 
Law & Policy Program (Universidad de Denver, 2010) 
con especialización en Mineral Law and Sustainable 
Development and Renewable Energy. Programa de 
Actualización en Derecho del Petróleo y Gas Natural 
(UBA, 2013, tesina en elaboración). Abogada (UBA, 
2006).

Beca “Spring 2010”, Rocky Mountain Mineral Law Foundation (2010). Beca 
“Environmental and Natural Resources”, Universidad de Denver-Sturm College 
of Law (2009).

Trabajó como abogada extranjera bajo el programa Visiting International 
Scholar en el Departamento de Comercio y Arbitraje Internacional de Crowell 
& Moring (Washington DC, 2010-2011). Trabaja desde hace más de 10 años en 
Estudio Beccar Varela, desempeñándose actualmente como abogada senior del 
Departamento de Recursos Naturales y Corporate.

Miembro de Association of International Petroleum Negotiators; Rocky 
Mountain Mineral Law Foundation; Instituto Argentino del Petróleo y del Gas 
(Comisión de Legales, Buenos Aires).

Consejo Académico

baStida, Ana Elizabeth

Doctora en Derecho (Centre for Energy, Petro-
leum and Mineral Law & Policy, Universidad de 
Dundee, 2004); Maestría en Derecho y Política de los 
Recursos Naturales (CEPMLP, Universidad de Dun-
dee, 1997, con distinción); Especialista en Derecho 
de los Recursos Naturales (UBA, 1998, cum laude); 
Abogada (UBA, 1990).

Se especializa en el derecho, la política y la gobernanza de los recursos 
natu rales en el contexto del desarrollo sostenible, con especial foco en minería y 
minerales. Ha desarrollado su carrera profesional durante más de veinte años 
impulsando una visión integradora de la actividad y de los marcos normativos 
que la rigen.

Inició su carrera de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas 
y Sociales “Ambrosio Gioja” (UBA). Es profesora e investigadora en el Centre 
for Energy, Petroleum and Mineral Law & Policy (Universidad de Dundee) y 
directora académica de la Maestría en Gestión del Negocio Minero (Universidad 
Católica de Cuyo, sede San Juan).

Fue subdirectora editorial del Journal of Energy and Natural Resources Law 
(International Bar Association), y editora asistente de The Centre for Energy, 
Petroleum and Mineral Law and Policy Internet Journal.
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Ejerció la profesión en el estudio Taffarel-Sánchez, la consultora Tomás de 
Pablos y asociados, y el estudio Hope, Duggan & Silva (áreas minera y ambien-
tal). Ha sido consultora externa para la República Argentina, Ecuador, Mozam-
bique y Etiopía –con contratos en curso para Costa de Marfil y Kirguistán–, 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, United Nations Conference 
on Trade and Development, United Nations Economic Commission for Africa, el 
proyecto Minería, Metales y Desarrollo Sustentable, la Cámara de Minería de Su-
dáfrica, AngloAmerican, De Beers Consolidated Mines Ltd. y Minera Alumbrera 
Ltd., Rio Tinto PLC y diversas organizaciones, incluyendo la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza, la Fundación Soros, la Open Society 
Justice Initiative, Revenue Watch Institute y Global Witness.

Es miembro del grupo de Derecho Ambiental de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza y de la Asociación Internacional de 
Abogados. Ha sido miembro del Comité Asesor del Grupo Internacional de 
Estudio para la Revisión de los Regímenes Mineros Africanos.

biancHi, Alberto b.

Doctor en Derecho (UBA, 1988), con tesis reco-
mendada al Premio Facultad. Abogado (UCA, 1978).

En 1991 recibió el Premio “Academia Nacional 
de Derecho y Ciencias Sociales” y en 2012, el Premio 
“Academia Nacional de Derecho de Córdoba”.

Profesor de Derecho Constitucional Profundizado 
(UCA).

Profesor de Bases Constitucionales del Derecho 
Administrativo (antes, Derecho Constitucional Profundizado) (Universidad Austral).

Autor de 18 libros y más de 400 artículos sobre temas de Derecho adminis-
trativo y Derecho constitucional.

Socio principal del estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla.
Miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires.

caSaL, Daniel

Abogado (UCA, 1980).
Ha participado en diversos cursos de negocios 

en Columbia Business School (USA) y Edinburgh 
Business School (Escocia).

Cuenta con más de 32 años de experiencia profe-
sional en Derecho corporativo y de la energía.

Desde 2003 se desempeña como Director de Le-
gales de Petrobras Argenti na S.A.
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Fernández LaHore, Germán

Especialista en Derecho Tributario (Universidad 
Austral, 2007). LLM in Resources Law and Policy 
(The Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law 
and Policy, Universidad de Dundee, 2000). Abogado 
(UBA, 1994).

Beca “Chevening” (1999). Becado para partici-
par en el Institute for American and International 
Law (Southwestern Legal Foundation, Dallas, Texas, 
1998).

Ha participado y expuesto como orador en diferentes cursos y seminarios 
en materia de petróleo y gas, contratos petroleros y minería e hidrocarburos 
no convencionales, en el país y en el extranjero.

Se especializa en Derecho empresarial, del petróleo y gas natural, finan-
ciamiento y tributación de los recursos naturales y Derecho minero.

Adquirió extensa experiencia en las áreas de su especialidad durante 
su desempeño profesional en Argentina, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, 
Bolivia, Ecuador y Estados Unidos.

Fonrouge, Máximo J.

Abogado y procurador (UBA, 1985).
Fue profesor adjunto de Elementos de Derecho 

Administrativo (UBA, 1989-2008) y profesor de la Es-
pecialización en Regulación de los Servicios Públicos 
(Universidad Austral, 2001-2009), donde coordinó, 
además, el área Electricidad. Es profesor en la Es-
pecialización en Derecho Administrativo-Económico 
(UCA), en la Maestría en Derecho Administrativo, 
materia Servicios Públicos-Distribución de energía 
eléctrica (Universidad Austral), y en la Especializa-
ción en Derecho Administrativo, materia Servicios 
Públicos (Universidad de Belgrano).

Ha sido disertante en varios seminarios, jornadas y conferencias sobre De-
recho administrativo y regulación de los servicios públicos. Ha escrito diversos 
artículos de la especialidad.

Chambers & Partners Latin America lo ha destacado como Leading Lawyer 
in Public Law (2009-2013) y en Energy & Natural Resources – Electricity (2011-
2013).

Es uno de los socios fundadores del estudio Cassagne Abogados, reconocido 
como líder en la Argentina en el campo del Derecho administrativo y de la regu-
lación económica. Desde allí y por muchos años ha asesorado a la Asociación de 
Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA), y a 
empresas prestadoras del sector eléctrico –distribuidoras nacionales y provinciales 
y transportistas–, así como a grandes usuarios de energía eléctrica.

Desde 1995 es miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Aca-
demia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires.
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Heredia, Florencia

Master en Derecho Empresario (Universidad 
Austral, 1995). Posgrado en Estrategia Ambiental 
Corporativa (Instituto de Estudios para el Manage-
ment Ambiental, 2002). Abogada (UCA, 1991, diplo-
ma de honor y premio “Dr. Faustino Legón” al mejor 
promedio).

Perteneció a la Cátedra de Derecho Internacio-
nal Público a cargo del Dr. Raúl Vinuesa, Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales, UBA. Fue profesora 
adjunta en el curso de Derecho Minero Comparado 
Latinoamericano, Posgrado en Recursos Naturales, a 
cargo del Prof. Don Smith, Universidad de Denver, 

Colorado, USA. Es profesora de la Maestría en Gestión del Negocio Minero 
(Universidad Católica de Cuyo, sede San Juan).

Su tesina Ilícitos societarios, presentada para aspirar al Master en Derecho 
Empresario (Universidad Austral), fue calificada sobresaliente (1995).

Ha sido designada como testigo experto en causas judiciales en Canadá, en 
las que emitió opinión como experta argentina en Derecho minero.

Es socia fundadora de Holt Abogados, estudio especializado en recursos 
naturales, energía e infraestructura.

Miembro del directorio de la Rocky Mountain Mineral Law Foundation. Vice-
presidente de la Comisión de Minería de la International Bar Association. Miem-
bro integrante del Consejo Legal, Fundación para el Desarrollo de la Minería 
(FUNDAMIN). Miembro de Prospectors and Developers Association of Canada 
(PDAC).

pera, Arturo

Abogado (UCA, 1974).
Realizó numerosos cursos de posgrado en Esta-

dos Unidos e Inglaterra.
Cuenta con más de 40 años de experiencia en la 

industria del gas y del petróleo. Es director jurídico 
de Total Austral desde 1998.

Es vicepresidente de la Asociación Argentina 
de Derecho de la Energía y Recursos Minerales 
(ADERM), y miembro de la International Bar As-
sociation, Section on Energy, Environment, Natural 
Resources and Infrastructure Law (SEERIL), desde 
1986.
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pozo gowLand, Héctor M.

Abogado (UBA, 1980).
Segundo premio, concurso “La Ley-50º Ani-

versario”, otorgado por la revista jurídica La Ley 
(1985). Mención honorífica, otorgada por la Academia 
Nacional de Ciencias de Buenos Aires (1991). Pre-
mio “Miguel Marienhoff”, otorgado por la Academia 
Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos 
Aires (2011).

Fue profesor en la Especialización en Regula-
ción de los Servicios Públicos (Universidad Austral) y en Curso de Postgrado en 
Regulación Económica (UCA). Es profesor de Derecho Procesal Administrativo 
(Especialización en Derecho Administrativo-Económico, UCA) y de Servicios 
públicos. Transporte de energía eléctrica (Maestría en Derecho Administrativo, 
Universidad Austral).

Es coautor en 7 libros, codirector de una obra colectiva en seis tomos y 
autor de numerosos trabajos de investigación sobre temas de Derecho adminis-
trativo.

Es socio de Pozo Gowland Abogados. Desde 1980 presta asesoramiento 
a empresas de energía (petróleo, gas y electricidad), de servicios públicos y 
de infraestructura. Asesor y miembro del directorio de diversas empresas de 
energía. Desde 1994 es síndico de la Compañía Administradora del Mercado 
Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA).

Integrante del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional 
de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires.

roMano, Francisco Javier

LLM con honores en Banking and Finance Law 
(King’s College, Londres, y London School of Econo-
mics). Abogado (UBA, 1990, diploma de honor).

Beca “Chevening” (2000) para realizar estudios 
de posgrado en el Reino Unido.

Profesor del Programa de Actualización en Dere-
cho del Petróleo y Gas Natural (UBA).

Ha presentado numerosas ponencias sobre la 
legislación de hidrocarburos en Argentina y sobre la 
aplicación de contratos del common law, en el país, 
como invitado en la Rocky Mountain Mineral Law 
Foundation, la International Bar Association (IBA), 
el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) y 
The Society of Petroleum Engineers (SPE).

Desde sus comienzos ha trabajado en temas de la industria del gas y pe-
tróleo, primero como asociado en estudios jurídicos; desde 1995, como gerente 
de asuntos legales de Bridas y senior legal advisor en Pan American Energy; 
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y, desde junio de 2005, como director de asuntos legales en Chevron Argentina 
S.R.L. Actualmente es Managing Counsel de Chevron para todas las operacio-
nes en Latinoamérica, incluyendo Argentina, los nuevos joint ventures con YPF, 
Venezuela, Brasil, Colombia y Trinidad.

Country Manager de la Association of International Petroleum Negotiators 
(AIPN). Miembro de la comisión directiva de la Asociacion Argentina de Derecho 
de la Energía (ADERM). Miembro activo del Club del Petróleo.

Sabatini, Rubén o.

Abogado (UBA, 1980, diploma de honor).
Es director del posgrado Programa de Actualiza-

ción en Derecho del Petróleo y Gas Natural (UBA). Es 
director académico de la Academia de Intercambio y 
Estudios Judiciales (AIEJ) (2012-2014).

Fue profesor del Centro de Estudios de la Activi-
dad Regulatoria Energética (CEARE) (2002-2006).

Se desempeña como General Counsel en el Grupo 
Pluspetrol.

Fue presidente de la Cámara de Exploración 
y Producción de Hidrocarburos (CEPH) (2006-
2009). Fue director del Latin American Regional 

Chapter de la Association of International Petroleum Negotiators (AIPN) (2009-
2012). Es miembro fundador de la Asociación Argentina del Derecho de la Energía 
y de los Recursos Minerales (ADERM) (1996-2014).

Sobre caSaS, Roberto p.

Doctor en Derecho (Universidad Complutense 
de Madrid, 2002). Abogado (Universidad Nacional 
de Tucumán, 1979).

Tesis sobre Los contratos en el mercado eléctrico, 
calificada sobresaliente cum laude por unanimidad 
(UCM, 2002) y publicada por Ábaco (2003).

Profesor de carreras y cursos de posgrado en las 
Universidades Nacionales de Tucumán (Facultad de 
Ciencias Económicas y Facultad de Derecho) y Tecno-
lógica de Tucumán. Profesor visitante de posgrados 
en distintas universidades públicas y privadas de 
Argentina y del exterior.

Desde 1979 es socio del estudio Sobre Casas-Poliche-Juez Pérez. Ex Gerente 
de Legales de la Empresa Distribuidora Eléctrica de Tucumán S.A. (1997).

Miembro fundador de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regu-
lación (ASIER).

Miembro de número de la Academia de Ciencias Morales, Políticas y Jurí-
dicas de Tucumán.
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Vergara bLanco, Alejandro

Doctor en Derecho (Universidad de Navarra, 
1989, tesis calificada sobresaliente cum laude). Post-
doctorado en Derecho (Université de Pau et des Pays 
de l’Adour, 1993-1998). Licenciado en Ciencias Jurídi-
cas y Sociales (Universidad de Concepción, 1983).

Profesor titular de Derecho Administrativo (Pon-
tificia Universidad Católica de Chile). Profesor de Di-
plomado, Magíster y Doctorado en Derecho en dicha 
casa de estudios.

Director del Programa de Derecho Administra-
tivo-Económico, Pontificia Universidad Católica de 
Chile.

Director de Revista de Derecho Administrativo (ReDAd); Actas de Derecho 
de Agua (ADAg); y Actas de Derecho de Energía (ADEner), revistas jurídicas 
chilenas, de publicación anual.

Autor de más de cien publicaciones, entre libros, capítulos y artículos en 
obras colectivas y revistas jurídicas, chilenas y extranjeras. Se destacan: Dere-
cho de Aguas (1998); Derecho Eléctrico (2004); El Derecho Administrativo como 
sistema autónomo. El mito del Código Civil como Derecho Común (2010); Insti-
tuciones de Derecho Minero (2010); Código de Energía (2011); Código de Aguas 
Comentado (2011); y Sistema de Derecho Minero (2013).

Especialista en Derecho administrativo, teoría del Derecho, Derecho de bie-
nes públicos, y Derecho de la energía y recursos naturales, en especial, Derecho 
de aguas, Derecho de minería y Derecho de energía. Reconocido por Chambers 
Global 2014 para el área de Energía y Recursos Naturales. Socio de Vergara y 
Cía. Abogados, estudio especializado en Derecho administrativo, de la energía 
y los recursos naturales.

Fue integrante del Panel de Expertos, órgano técnico especializado, encar-
gado de la resolución de conflictos entre los agentes de la industria eléctrica 
chilena (2004-2007).

ViVaS de Lorenzi, Mariano c.

Programa de Alta Dirección (Escuela de Dirección y Negocios, IAE, 2009). Lead-
ership Program (Thunderbird School of Global Management, 2006). LLM - Master of 
Laws in Comparative Law (Universidad de Miami, School of Law, 2002). Maes-
tría en Administración de Negocios (ESEADE Instituto Universitario, 1991). 
Abogado (Universidad Nacional del Nordeste, 1986).

Dean’s Certificate of Achievement (Universidad de Miami, School of Law, 
2002).

Abogado matriculado en la Argentina y licenciado en la State Bar of Texas, 
con especialización en materia energética.

Ha sido contraparte nacional con especialización en proyectos de energía 
para el Ministerio de Economía de la Provincia del Chaco (1988) y para las Na-
ciones Unidas (1989). Ha trabajado desde hace más de 20 años en ExxonMobil 
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en distintos cargos con responsabilidades gerenciales, entre ellos: director de 
asuntos legales del Cono Sur, con sede en Buenos Aires; gerente regional de 
Américas (América Central y Caribe), con asiento en Coral Gables; gerente de 
asuntos legales para Estados Unidos y Asia Pacífico para la línea de poleolfinas 
(Petroquímica), con asiento en Houston. Desde octubre de 2013 es gerente regio-
nal de asuntos legales en materia de Producción de Petróleo y Gas para América 
Latina con sede en Houston.

Miembro de la American Bar Association y del Instituto Argentino del Pe-
tróleo y del Gas (Buenos Aires y Houston).

zabaLLa, Hernán M.

Programa Academy of American and Interna-
tional Law, The Center for American and Interna-
tional Law –antes, The Southwestern Legal Foun-
dation– (Southern Methodist University, Dallas, 
1999). Abogado (Universidad del Museo Social Ar-
gentino, 1989).

Profesor titular de Derecho Rural, Minero y Am-
biental (UMSA). Profesor en la Maestría en Gestión 
del Negocio Minero (Universidad Católica de Cuyo).

Es autor y coautor de numerosas publicaciones 
en temas de su especialidad. Conferencista en el país 
y en el exterior.

Desde 2011, socio fundador de Zaballa-Carchio Abogados, con experiencia 
previa en Brons & Salas (1994-2011), estudio en el que fue socio a cargo del 
Departamento de Recursos Naturales. Cuenta con más de veinte años de expe-
riencia en temas de derecho minero y de recursos naturales en general, y presta 
servicios jurídicos a un vasto sector de empresas nacionales y extranjeras con 
actividad minera en la Argentina, integrando el directorio de varias de ellas.

Miembro de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), en la 
que fue Secretario y Tesorero; Rocky Mountain Mineral Law Foundation; Funda-
ción para el Desarrollo de la Minería Argentina (FUNDAMIN), en la cual integra 
el Consejo Asesor; Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC).

Secretarios de redacción

arbeLecHe, Sergio

LLM Internacional en Derecho Estadounidense 
y Negocios Internacionales (Universidad de Suffolk, 
Boston-Budapest, 2010-2013). Programa de Actuali-
zación en Derecho del Petróleo y Gas Natural (UBA, 
2010-2011). Abogado (UCA, 1998). Pre-master en 
Derecho Empresarial, Universidad Austral y Centro 
Universitario de Estudios (1997). Programa de Me-
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diación, Negociación y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (Uni-
versidad Austral y CUDES, 1996).

Profesor de la Maestría en Gestión del Negocio Minero (Universidad Católica 
de Cuyo sede San Juan, 2013). Desde 2009, profesor adjunto de Derecho rural, 
minero y ambiental (UMSA).

Trabajó en el estudio jurídico Brons & Salas (1998-2011). Fue asesor legal 
de la Subsecretaría de Minería de la Nación en el Programa de Naciones Uni-
das (2002). Actualmente, es socio del estudio jurídico Zaballa-Carchio Abogados 
desde 2011.

Miembro de Rocky Mountain Mineral Law Foundation; Prospectors and 
Developers Association of Canada (PDAC); International Bar Association (IBA); 
Cámara Argentino Canadiense de Comercio. Coordinador de la Comisión de 
Legales de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).

azzarri, Juan Cruz

Especialista en Derecho Administrativo-Eco-
nómico (UCA, 2011, tesina calificada sobresaliente 
con recomendación de publicación). Master in Laws 
(LLM) por la Universidad de Virginia (2010). Cur-
só el Doctorado en Ciencias Jurídicas (UCA, 2004-
2005). Abogado (UCA, 2003).

Desde 2004 es profesor de Derecho administra-
tivo (UCA). Fue profesor de posgrado en el Instituto 
ESEADE y en la UCES (2011).

Integra el comité de colaboradores de El Derecho – Administrativo.
Autor de diversos artículos en las materias de su especialidad.
Trabajó en el estudio Badeni & Gagliardo (2002-2006), en el estudio Hope, 

Duggan & Silva (2006-2008), en la Dirección General de Concesiones de la Ciudad 
de Buenos Aires (2008-2009). Desde 2010, es abogado en el estudio Pérez Alati, 
Gron dona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h.). En 2013 fue designado 
consejero.

Integrante del Club de Argentina de la Universidad de Virginia. Integrante 
del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y 
Ciencias Sociales de Buenos Aires.

cabraL, Hugo Aníbal

Abogado (Universidad de Belgrano, 1984). Pro-
grama de Desarrollo Directivo (Escuela de Dirección 
y Negocios - IAE, 1996).

Profesor del posgrado Programa de Actualización 
en Derecho del Petróleo y Gas Natural, UBA. Profe-
sor en Posgrado (ITBA).

Es disertante en seminarios y conferencias sobre 
cuestiones energéticas.
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Participante activo en el armado del proyecto Capex para generación de 
electricidad a partir de la explotación de gas en el yacimiento Agua del Cajón; 
asesor legal de Capex para la salida a las Bolsas de Buenos Aires y de Luxem-
burgo y en el financiamientos de bancos y entidades de crédito nacionales e 
internacionales.

Es director comercial y de asuntos legales del Grupo CAPSA/Capex, dedi-
cado a producción de petróleo, energía eléctrica y gas, siendo el responsable de 
la venta de productos de las compañías y del asesoramiento legal en todos los 
ámbitos en los que actúan las mismas.

Es uno de los socios fundadores de Cabral Nonna & Asociados, estudio ju-
rídico especializado en temas energéticos.

Es coordinador de la Comisión Jurídica de la Asociación de Generadores 
de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGEERA); y coordinador de 
la Comisión de Energías Renovables y Secretario de la Comisión Directiva de 
dicha Asociación. Es miembro de la Comisión de Legales de la Cámara de Em-
presas Productoras de Hidrocarburos, y del Consejo Empresario Argentino para 
el Desarrollo Sostenible (CEADS). Miembro fundador y actual presidente de la 
Asociación Civil para el Estudio del Derecho de la Energía (ADERM).

daneri Lucero, Jimena del Valle

Diplomado en Gestión del Negocio Minero (Uni-
versidad Adolfo Ibáñez, 2010). Posgrado en Geren-
ciamiento de Empresas (Fundación Alta Dirección 
Escuela de Negocios, 2005). Carrera de Posgrado en 
Derecho Procesal Civil (Universidad Católica de Cuyo, 
1998). Posgrado en Docencia Universitaria (Universi-
dad Católica de Cuyo, 1996). Mediadora por la Aso-
ciación Iberoamericana de Resolución Alternativa 
de Disputas (AIRAD, 1996). Abogada y procuradora 
(Universidad Católica de Cuyo, 1994).

Mereció la Beca “Programa Intercampus”, de la 
Agencia Española de Coopera ción Internacional para 

el Desarrollo (AECID) para realizar una pasantía en la Universidad de Girona 
sobre “Métodos alternativos de resolución de conflictos” (1997).

Docente universitaria, cátedra de Contratos (Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, Universidad Católica de Cuyo, 1996-2002).

Coordinadora de la Maestría en Gestión del Negocio Minero (Universidad 
Católica de Cuyo, sede San Juan).

Especialista en dirección legal de empresas mineras multinacionales de pri-
mera línea. Actualmente responsable de la Gerencia de Legales para Argentina 
de las filiales de Barrick Gold Corporation.

Miembro de Rocky Mountain Mineral Law Foundation. Integrante del 
Instituto de Recursos Naturales (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Uni-
versidad Católica de Cuyo).
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de La riVa, Ignacio M.

Doctor por la Universidad de Valladolid 
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* * *

Asimismo, desde la tradicional editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, nos 
asisten el licenciado Hernán Biscayart y el señor Rodolfo Ramiro Gómez, pro-
veyendo precisiones en el riguroso trabajo de edición, insubstituibles consejos y 
sugerencias y la experiencia de quienes se hallan familiarizados con la literatura 
especializada en las materias aquí acometidas.

Todos enfrentaremos, de hoy en adelante, el desafío material y humano de 
poner, en manos del lector más exigente, la tan esperada revista especializada 
en energía, hidrocarburos y minería, con sus contenidos doctrinarios y jurispru-
denciales.

He aquí RADEHM, canalizadora de las responsabilidades que hemos asu-
mido.

He aquí nuestra forma de devolver, a la sociedad jurídico-política, un cono-
cimiento severo, colmado de expertise, pero asequible y –en fin– apasionante.

La dirección

Buenos Aires, abril de 2014.
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Open seasOns EN LA ACTIVIDAD 
DE TRANSpORTE DE GAS

Los contratos en firme y su crisis

OpEN SEASONS IN THE NATURAL 
GAS TRANSpORTATION ACTIVITY

Firm transportation contracts 
and their crisis

Por eSteLa b. SacriStán*

Resumen: Las medidas de emergencia de la última década, en la Argentina, han 
logrado vaciar de significado, en los hechos, a la característica firme del servicio 
objeto de ciertos contratos de transporte de gas natural, causando daños a todos 
los actores comprendidos.

Palabras clave: Open seasons. Transporte de gas. Contratos en firme. Interrup-
ciones. Restricciones de emergencia. Redireccionamiento.

Summary: In Argentina, the emergency measures of the last decade have suc-
ceeded in eroding the factual meaning of the “firm” quality of the service provided 
under certain natural gas transportation contracts, causing damages to all actors 
involved. 

Key words: Open seasons. Gas transportation. Firm service. Interruptions. Emer-
gency restrictions. Redirectioning.

§ 1. introducción

El tema1 al que se dedican estas líneas posee un componente procedimen-
tal, si se quiere, relativo al método de asignación de capacidad de transporte,

1 Versión escrita de la exposición efectuada en ocasión de las “IV Jornadas Latinoameri-
canas de Derecho Administrativo - Contratos de la Administración Pública”, Colegio Público de 
Abogados de la Capital Federal, Universidad de Belgrano y Universidad de Lomas de Zamora, 
Buenos Aires, 11/4/2013. Agradezco al Dr. Leonardo Massimino los comentarios recibidos en 
la etapa de elaboración de dicha exposición, y al Dr. Tomás Lanardonne, los artículos de law 
reviews que me facilitara. Los errores u omisiones son exclusivamente míos.

* Profesora de Derecho Administrativo (UCA y Universidad Austral); becaria posdoctoral 
(UCA). E-mail: es@bgcv.com.ar.

Revista Argentina de Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Minería, 
nº 1, mayo-julio de 2014, pp. 35-61.
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de gas natural, bajo una modalidad firme: las denominadas open seasons. El 
otro componente es sustancial: las contrataciones de capacidad de transporte 
de gas bajo la específica modalidad de “en firme”. Al tiempo que el menta-
do procedimiento parecería superar, incólume, el paso del tiempo, con sus 
fundamentos y formalidades, los segundos deben ser pasibles de una visión 
diacrónica, es decir, que considere su desenvolvimiento a lo largo del tiempo; 
ello pues la respectiva modalidad contractual ha transitado por distintas eta-
pas, desde su concepción normativa hasta llegar a la forma que actualmente 
posee, muy desdibujada –coincidirá el lector– respecto del designio originario 
al fijarse los lineamientos del sector, a comienzos de la década de 1990, luego 
de la respectiva segmentación y privatización.

La autora de esa deformación es, en la superficie, la ley de emergencia 
255612, de enero de 2002, si bien se advertirá que, en rigor, ese desfigura-
miento se inició antes de la sanción de dicha ley. Y se prolonga mientras 
esta pervive, con sus doce años de (automática) renovada vigencia3, con su 
incansable labor decodificante4, con su llamativa permanencia5. Ello incide 
en los contratos de transporte de gas en firme. De la firmeza de antaño –por 
parafrasear a eco– sólo el nombre parece haber quedado6.

Recordemos que tanto las open seasons como los mentados contratos en 
firme –ejes de la presente ponencia– enraízan en la ley del gas 240767 (en 
adelante, LG). Comienzo a exponer estas reflexiones, por ende, a la luz de 
la citada ley, teniendo en cuenta, en especial, que la primera fuente de in-
terpretación de la ley es su letra8, criterio que se privilegia cuando se halla 
en juego la seguridad jurídica9. De esa atalaya, se desbrozan, en los párra-
fos que siguen, aspectos relevantes de la regulación sectorial involucrada, y 
se repasan generalidades acerca del concepto de capacidad de transporte y 
acerca de las contrataciones de las que puede ser pasible. Ello, para entonces 
reparar en el concepto de contratación “en firme” y poder elaborar los bordes 
semánticos de tal concepto en la actualidad y, en especial, en la emergencia. 
Veamos:

2 B.O. 7/1/2002.
3 La ley 26896 (B.O. 22/10/2013), prolongó la emergencia hasta fines de 2015. De un 

tiempo a esta parte, las prórrogas son bianuales.
4 Vernengo (2003) p. 1085.
5 de La riVa (2005) p. 1267.
6 Me refiero al concepto final en su novela El nombre de la rosa: “Stat rosa pristina 

nomine, nomina nuda tenemus”.
7 B.O. 12/6/1992.
8 Astra Compañía Argentina de Petróleo c/Yacimientos Petrolíferos Fiscales s/proceso 

de conocimiento (2008); Pluspetrol Energy S.A. c/ENRE resol. 458/02 (2007); Distribuidora 
de Gas Pampeana S.A. c/Ente Nacional Regulador del Gas. - resol. Enargas 19/93 (2000); A. 
Gas S.A. y otros c/AGIP Argentina S.A. y otros s/infr. ley 22262 (1993); Sade SACCIFIM c/
Ávila, Oscar A. (1991); Santiago del Estero, Provincia de c/Estado Nacional y/o Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales s/ acción declarativa (1990); Portillo, Gaspar M. c/Banco El Hogar Ar-
gentino Hipotecario (1948); entre otros.

9 Municipalidad de Magdalena c/Shell Compañía de Petróleo Sociedad Anónima, Schi-
ffahrtsgesellschaft MS “Primus” mbH and Co. (2002).



 RADEHM, nº 1, mayo-julio de 2014, pp. 35-61 37
  
 SacriStán, Estela B.  “Open seasons en la actividad de transporte de gas” 

§ 2. organización de La induStria deL gaS. SegMentación. 
proHibicioneS. Sentido deL Mr

La industria del gas natural, con posterioridad a las privatizaciones de 
la década de los años 90, posee diversos aspectos de relevancia –neurales, 
diríamos- para encarar el tema de estos párrafos. Ellos comprenden la seg-
mentación de actividades competitivas y no competitivas, la publicatio de las 
actividades no competitivas y su justificación económica y constitucional, la 
figura del regulador, las limitaciones o prohibiciones, y las reglas de eficiencia 
y de open access. Se repasan estos aspectos con tono prescriptivo, consideran-
do la voluntad del legislador privatizador, sin perjuicio de la descripción de 
alternativas posteriores que se pondrán de resalto en las secciones siguientes 
de este trabajo.

a) sEgMEntACión. — Existen, en la industria gasífera, y en lo que aquí 
interesa, tres segmentos de división vertical, fijados por la LG10: producción, 
transporte y distribución de gas. 

La producción se halla a cargo de compañías petroleras. Estas producen 
tanto petróleo como gas, dado que los yacimientos, productores de uno u otro 
hidrocarburo, suelen ofrecer ambos conjuntamente11. Desde la década de 
1930, y en especial desde los años 60, el uso del gas se ha ido expandiendo en 
forma creciente gracias a la construcción de grandes gasoductos que permiten 
su transporte a altas presiones y a través de largas distancias. Modernas 
redes de transporte, incluso, bombean el gas, alternativamente, en forma 
reversa12.

En nuestro país, el transporte de gas está en la actualidad a cargo de 
dos compañías: Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora 
de Gas del Sur (TGS). En el plano jurídico, son licenciatarias del servicio de 
transporte de gas13: son las dos transportistas troncales, a cargo del subsis-
tema norte y del subsistema sur, respectivamente. Según cada una de sus 
páginas web, la transportista mencionada en primer lugar opera un sistema 
de más de 8600 km de gasoductos ubicados en 14 provincias argentinas, en 
Chile, Brasil y Uruguay; y la mencionada en segundo lugar opera una red 
apenas más extensa: 8.627 km de extensión en gasoductos, medida que la 
convierte en la mayor transportista de gas de América Latina. 

10 Ley 24076, art. 1°: “La presente ley regula el transporte y distribución de gas natural 
que constituyen un servicio público nacional, siendo regidos por la ley 17.319 la producción, 
captación y tratamiento”.

11 inStituto argentino deL petróLeo y deL gaS (2000), pp. 1-5 y 1-6.
12 Por dar un ejemplo, este fue el caso del gasoducto Nabucco-West (gasoducto Turquía-

Austria) que iba a entrar en operaciones en 2017, y que fue cancelado, como proyecto, en julio 
2013; tal es el caso del gasoducto Trans-Adriático (Trans-Adriatic Pipeline), acerca del cual 
puede verse el resumen ejecutivo en: https://www.trans-adriatic-pipeline.com/fileadmin/pdfs/
CD3130_TAP_Executive_Summary_f_web_13May.pdf (último acceso: 7 de febrero de 2014).

13 Ley 24076, art. 4°; decr. 1738/92, art. 4°, inc. 5.
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Ambas transportan el gas para que llegue hasta las empresas distri-
buidoras14, técnicamente también licenciatarias15, que nutren a los usuarios 
finales domiciliarios. El criterio de asignación de áreas que cada distribuidora 
debía servir correspondió a criterios de feasibilidad16 del respectivo negocio; el 
criterio de feasibilidad condujo a que el área servida por cada distribuidora 
comprendiera más de una provincia17, y ello tuvo la virtualidad de suscitar, 
invariablemente, la competencia federal. En Estados Unidos, la distribución 
es esencialmente de competencia local si la red es intraestadual18, de lo que se 
colige que será de competencia federal si excediere los límites estaduales.

b) CAlifiCACión DEl sERviCio. — Transportistas y distribuidores prestan, 
bajo la LG, un servicio público19, lo cual significa que desarrollan actividades 
–transporte, distribución– sometidas a un grado máximo de regulación esta-
tal. Por ende, en rigor, referirse a la “actividad de transporte” de gas en esa 
ley es referirse –en principio– al “servicio público de transporte” de gas. La 
producción, en cambio, transcurre en un mundo de libre mercado para que 
las fuerzas de la competencia impulsen la producción, es decir, para que se 
incentive la explotación: obtengo gas y como productora lo vendo a un precio 
de mercado para lucrar, y, al así hacer, seguiré produciendo, para seguir 
lucrando, y así el sistema asegura que nunca faltará gas. 

En otras palabras, en los segmentos de transporte y distribución, como 
media monopolio natural, no puede haber libre competencia –no se tendría 
contra quién competir– y ello justifica la publicatio o la declaración de interés 
público en aquellos países donde no existe la doctrina del service public, así 
como el pago de una tarifa para remunerar el transporte y la distribución, 
y esa tarifa es un precio sujeto al máximo de regulación. En cambio, en el 
segmento de producción, la libertad de mercado asegura la existencia de 
productores competidores, que proveen el fluido, y esa libertad de mercado 
trae aparejada la formación de un precio libre, de mercado, que es el que el 
usuario final sufragará por el gas. 

c) justifiCACión En El Monopolio nAtuRAl. — La clásica justificación del 
sometimiento del transporte de gas, así como de la distribución de gas, al 
régimen de publicatio es el monopolio natural en el que las respectivas redes 
moran. Ello significa que, al haber una sola red, por razones de eficiencia 
económica (sería antieconómica la coexistencia de pluralidad de redes), el 
usuario no tiene la opción de elegir a otro proveedor distinto, y es esa impo-
sibilidad natural de optar la que justifica que pague un precio no de mercado 

14 Ellas son Gas del Norte (Gasnor), Gas del Centro (Ecogas), Cuyana, Gas Noreste 
Argentino (NEA), Litoral, Gas Natural Buenos Aires Norte (GasBan), Metropolitana de Gas 
(Metrogas), Camuzzi Gas Pampeana, y Camuzzi Gas del Sur.

15 Íd. n. 7.
16 Factibilidad.
17 Me permito remitir a SacriStán (2008b) p. 845.
18 Ver 15 U.S. Code § 717 (c).
19 Ley 24076, art. 1°.
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sino oficialmente regulado, llamado tarifa: en el esquema originario de la 
LG, price-caps o precios máximos, tarifa vinculada, a su vez, a un especial 
régimen de inversiones (en el marco de industrias capital-intensivas con 
sus marcados requerimientos de endeudamiento), inversiones K o rolling in, 
cápsula por fuera de la cual sólo quedan el passthrough de ciertos costos y 
ciertos remedios ante imponderables que requieren ajustes por cambios de 
circunstancias. De allí las clásicas fórmulas estudiadas: RPI – X + K, sus 
traslados de costos y sus ajustes excepcionales20.

d) insERCión ConstituCionAl. — Todo ello se explica constitucionalmente: 
la producción transcurre en la libertad que, como regla, fija la Constitución, 
en el caso, para ejercer toda industria lícita; el transporte y la distribución 
de gas discurre en el servicio público del art. 42, Const. nac., pero ello no 
significa más que el máximo de regulación manifestado en el máximo de re-
gulación de tarifas e inversiones o en la obligatoriedad en la prestación. Por 
ende, no significa, en manera alguna, que el licenciatario pierda su libertad 
constitucional, que asiste, como regla, a todas las personas físicas o jurídicas21, 
o que sea pasible del desplazamiento de sus órganos naturales22 o apta para 
la (re)estatización parcial o total23 pues si hay ente de regulación y control 
(art. 42, Const. nac.), no hay cabida, en la Constitución, para que el Estado 
se regule y controle a sí mismo.

e) liMitACionEs. — La LG fija serias limitaciones para que no haya 
confusión entre los segmentos producción, transporte y distribución. Las 
limitaciones son de dos clases: de actividad, y de composición accionaria. 

Entre las primeras, las transportistas, a diferencia de las distribuidoras, 
no pueden comprar o vender gas24. Aquí interesa destacar que la norma no 
dice “licenciataria transportista” sino “transportista”; por ende, la norma 
comprenderá a las tres clases de transportistas de la ley 24076 –v. gr., las 
de su art. 1125– y también debería alcanzar a una potencial transportista 
como Enarsa; empero, ésta está excepcionada por el legislador. Puede verse 
la ley 25943, art. 1°26, ley especial posterior, derogatoria de la ley general 
anterior.

20 Permítaseme remitir a SacriStán (2007a), caps. VI y VII (para épocas de normalidad) 
y VIII y IX (descontractualización y recontractualización). 

21 Puede ampliarse en de La riVa (2003) pp. 293-309; SacriStán (2007b), t. I, pp. 453-477.
22 Ver Transportadora de Gas del Norte S.A. c/Resolución l/587/08-ENARGAS (Expte 

14274/08) (2009).
23 Ver geLLi (2008), pp. 49-53.
24 Ley 24076, art. 33, salvo las muy específicas y reducidas ventas allí consignadas, que 

hacen a consumos de gas para sí mismos.
25 Transportistas habilitadas bajo la ley 24076; transportistas que tengan concesión como 

tales bajo la ley de hidrocarburos 17319; y las transportistas que lo sean, subrogación mediante, 
conf. decr. 1589/89, art. 5°.

26 B.O. 3/11/2004: “Créase Energía Argentina Sociedad Anónima (. . .) la que tendrá por 
objeto llevar a cabo (. . .) el estudio, exploración y explotación de los Yacimientos de Hidrocar-
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En el plano accionario, como recordaremos, una licenciataria de transpor-
te de gas no puede tener como controlante a –entre otros– una licenciataria 
distribuidora o a una productora, o una licenciataria distribuidora no puede 
tener, como controlante, entre otros, a una productora o grupo de producto-
ras o a una licenciataria transportista27. El legislador también excepcionó a 
Enarsa de esta limitación a tenor del precitado art. 1°, lo cual es llamativo 
pues Enarsa, además de monopolizar, en sí misma, todos los segmentos, y 
más28, está habilitada, por el legislador, para intervenir en el mercado ante 
situaciones de abuso de posición dominante en el mercado derivadas de mo-
nopolios u oligopolios29, sin distinguir el legislador entre monopolios naturales, 
legales o de hecho y sus particularidades.

f) Dos REglAs pRiMoRDiAlEs: EfiCiEnCiA y “opEn ACCEss”. — Más allá de 
todo esto, la LG fija dos reglas básicas, primordiales, para beneficio de los 
usuarios: una regla de eficiencia, y una de open access30. La LG quiere que 
la eficiencia gobierne todos los segmentos, y ello es muy necesario en los 
segmentos declarados “servicio público”, pues el usuario podría tener que 
remunerar costos derivados de la ineficiencia; en el segmento desregulado, la 
eficiencia provendrá del incentivo dado por la posibilidad de apropiación de 
rentas libremente obtenidas. La LG, en su esquema original, también quiere 

buros sólidos, líquidos y/o gaseosos, el transporte, el almacenaje, la distribución, la comercia-
lización e industrialización de estos productos y sus derivados directos e indirectos, así como 
de la prestación del servicio público de transporte y distribución de gas natural, a cuyo efecto 
podrá elaborarlos, procesarlos, refinarlos, comprarlos, venderlos, permutarlos, importarlos, o 
exportarlos y realizar cualquier otra operación complementaria de su actividad industrial y 
comercial o que resulte necesaria para facilitar la consecución de su objeto. (. . .) La Sociedad 
podrá realizar actividades de comercio vinculadas con bienes energéticos y desarrollar cual-
quiera de las actividades previstas en su objeto, tanto en el país como en el extranjero”.

27 Ley 24076, art. 34: “Ningún productor, almacenador, distribuidor, consumidor que 
contrate directamente con el productor, o grupo de ellos, ni empresa controlada o controlante 
de los mismos podrán tener una participación controlante, de acuerdo a lo definido en el art. 33 
de la ley 19550, en una sociedad habilitada como transportista.

”Ningún productor o grupo de productores, ningún almacenador, ningún prestador ha-
bilitado como transportista o grupo de los mismos o empresa controlada por, o controlante de 
los mismos, podrán tener una participación controlante, de acuerdo a lo definido en el art. 33 
de la ley 19550, en una sociedad habilitada como distribuidora.

”Asimismo ningún consumidor que contrate directamente con el productor, podrá tener 
una participación controlante, de acuerdo a lo definido en el art. 33 de la ley 19550, en una 
sociedad habilitada como distribuidora que corresponda a la zona geográfica de su consumo.

”Ningún comercializador o grupo de comercializadores podrá tener una participación 
controlante, de acuerdo a lo definido en el art. 33 de la ley 19550, en las sociedades habilitadas 
como transportistas o distribuidoras.

”En el caso de que existan participaciones en el grado y en la forma que permite el pre-
sente artículo, los contratos que entre sociedades vinculadas que comprendan diferentes etapas 
en la industria del gas natural, deberán ser aprobados por el Ente Regulador del Gas. Este sólo 
podrá rechazarlos en caso de alejarse de contratos similares entre sociedades no vinculadas, 
perjudicando el interés de los respectivos consumidores”.

28 Ver art. 1°, transcripto en nota 12, supra.
29 Ley 25943, art. 4°.
30 Ley 24076, art. 1°, inc. e y art. 1°, inc. c.
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que las redes, de transporte y de distribución de gas, sean de libre acceso, 
lo cual se conoce como regla del open access. Bajo esta regla, “los transpor-
tistas y distribuidores están obligados a permitir el acceso indiscriminado 
de terceros a la capacidad de transporte y distribución de sus respectivos 
sistemas que no esté comprometida para abastecer la demanda contratada, 
en las condiciones convenidas por las partes, de acuerdo a los términos de 
esta ley y de las reglamentaciones que se dicten a su respecto”31.

Esta regla refleja la Orden Regulatoria 636 de la Federal Energy Regula-
tory Commission de los Estados Unidos, de 1992: separación entre transporte 
y venta de gas; y acceso abierto a la red de transporte para productores y 
consumidores32, con los desarrollos ulteriores logrados en aquel país33.

g) RECApitulACión. — El esquema resultante del juego de actividades 
entre los actores mencionados hasta aquí puede ser graficado así, tomando 
por ejemplo a una de las dos transportistas34:

Ley 24076, art. 13

La licenciataria transportista bombea el gas por los gasoductos 
para que llegue hasta sus clientes:

Comercializadores 
(10%)

Industrias 
(13%)

Distribuidoras 
(62%)

Centrales 
eléctricas (14%)

Exportación 
(1%)

Los denominados “clientes” –comercializadores, industrias, etc.– son 
adquirentes de gas que pagan, al productor, por el gas, y al transportista, 
por el servicio de transporte. Recordemos que, como vimos en e), supra, el 
transportista tiene prohibido vender o comprar gas que no sea el de propio 
consumo.

Ahora, al desarrollar su actividad de transporte, al transportista se le 
puede generar “capacidad de transporte”. Esa capacidad de transporte es 
pasible de ser i) asignada; otra posibilidad es que, quien tenga esa capacidad 
de transporte, la desee ii) revender, o iii) ceder. A todo evento, la capacidad 
es asignada mediante procedimientos competitivos por respeto a la regla de 
eficiencia que fija, como política general y en cada supuesto específico, la LG, 
a juego con la manda de eficiencia del art. 42, Const. nacional.

§ 3. capacidad de tranSporte. ModaLidadeS 
de aSignación

El sistema de acceso abierto u open access permite que cualquier tercero 
(distribuidor, industria, comercializador, usuario final) contrate directamente 

31 Ley 24076, art. 26.
32 En FederaL energy reguLatory coMMiSSion (2010): https://www.ferc.gov/legal/maj-ord-

reg/land-docs/restruct.asp (último acceso: 9/2/2014).
33 Ampliar en JuriS (1998) p. 2 y ss.
34 Son los volúmenes publicados en la página web de Transportadora de Gas del Norte 

S.A., al 31/12/2011 (último acceso: 9/2/2014).
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con las empresas transportistas para obtener un servicio firme o interrum-
pible. El acceso a la red de la transportista se halla “abierto” a la demanda 
de esos terceros.

La sola consulta de la página web del Enargas permite diferenciar, en los 
segmentos transporte y distribución de gas, tanto “reventas” como “concursos 
abiertos para la asignación” de capacidad de transporte. También permite 
individualizar “cesiones”.

El régimen aplicable a las primeras es la resol. Enargas 419/97, sobre 
reventa, con su anexo titulado “Reglamento de reventa de capacidad de 
transporte”, además de otros anexos. A los concursos abiertos se les aplica 
la resol. Enargas 1483/00, sobre concursos abiertos para asignar capacidad, 
que tiene un anexo titulado “Lineamientos para la asignación de la capaci-
dad de transporte firme” con dos variantes que enseguida veremos según 
en qué se origine la capacidad ociosa. Por último, a las cesiones se les apli-
ca la resol. 1483 ya mencionada. Veamos estas tres modalidades siquiera 
someramente, para luego inquirir si es jurídicamente posible una cuarta 
modalidad.

a) REvEntA DE CApACiDAD DE tRAnspoRtE fiRME (REsol. 419/1997). — La 
resolución Enargas 419/97 regula la reventa de capacidad de transporte. Dic-
tada con espíritu participativo35 hacia quienes serían sus destinatarias, esta 
resolución apunta a superar las impugnaciones que sufriera la resol. Enar-
gas 267/1995, la cual queda derogada por imperio de aquella (art. 1°). La 
resol. 419 manda a las licenciatarias transportistas a implementar un sis-
tema informático y de comunicaciones integrado de reventa de capacidad, 
con respeto al acceso abierto, no discriminatorio, de estímulo a la eficiencia, 
de transparencia, inviolabilidad y confidencialidad (art. 2°). Se obliga a las 
licenciatarias transportistas a convocar previamente a “concursos abiertos” 
cada vez que deseen efectuar una asignación de capacidad de transporte 
firme, sea cual fuere su origen (art. 3°).

El Anexo I, titulado Reglamento de Reventa de Capacidad de Transporte, 
regula dos supuestos, a saber, “Primera Reventa de Capacidad” (primera oca-
sión en que un cargador saliente revende su capacidad de transporte firme), 
y “reventa de capacidad por licitación” (supuesto en que los oferentes remiten 
sus ofertas irrevocables a un administrador por medio de un sistema electró-
nico; implica diversos criterios de adjudicación, como el mayor resultado de 
la multiplicación del precio por el volumen, mayor precio, etc.). Los plazos 
en este segundo supuesto son fugaces36. Todo el sistema se basa en “tarifas 
por la reventa de la capacidad”.

Con acierto, se ha afirmado que este régimen “apuntó a crear un mer-
cado secundario de capacidad de transporte. Las transportistas tienen que 

35 Ver resol. Enargas 419/97, consid. 5°.
36 Por ej., la transportadora debe tener disponible el servicio de transporte adjudicado 

en un plazo no mayor al segundo día operativo posterior al día del acto de lectura de solici-
tudes.
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establecer y mantener un sistema de panel electrónico al estilo de las líneas 
de mercados de capacity-release de los Estados Unidos, para lograr que los 
titulares de capacidad firme, contratada con TGS y TGN, se desprendan de 
cualquier capacidad no requerida por cierto plazo. Los precios serán deter-
minados por el mercado, con el cap de las tarifas máximas reguladas por el 
Enargas para capacidad primaria. Este cap está enderezado a desalentar 
a las distribuidoras37 de, deliberadamente, sobre-reservar capacidad para 
venderla en el mercado secundario con fines de lucro. Empero, el Enargas 
puede aprobar una transacción de ‘mercado gris’ involucrando un servicio no 
segmentado (bundled service) (capacidad más provisión de gas) que, implí-
citamente, crea un precio de capacidad por encima de la tarifa regulada. A 
la vista de una ausencia de actividad inicial en este mercado, el Enargas 
ha considerado si removerá el price cap y si adoptará otras acciones para 
estimular más la competencia”38.

En cierto modo, estas reventas significan acercarse a lo que es usual en 
los Estados Unidos: allí, la propiedad de derechos de capacidad de transporte 
se halla segmentada respecto de la propiedad del gasoducto mismo. El unbun-
dling de derechos de capacidad, respecto de la propiedad de las instalaciones, 
posibilita que un industrial acceda a los mercados mediante una licitación 
competitiva para obtener “capacidad de desplazamiento por gasoducto” (pi-
peline throughput capacity)39.

b) ConCuRsos AbiERtos (“opEn sEAsons”) pARA lA AsignACión DE CApACiDAD 
DE tRAnspoRtE En fiRME (REsoluCión 1483/2000). — Cuando se genera capa-
cidad de transporte ociosa, hay que colocarla en el mercado. Un ejemplo sería 
la capacidad de transporte contratada en firme para exportar gas natural a 
Brasil y que YPF dejó de utilizar, entre 2006 y 201040.

La capacidad de transporte firme se asigna mediante concursos abier-
tos (open seasons). La regulación específica proviene de la resol. Enargas 
1483/00. Dicha resolución es un reglamento, dictado previa recepción de 
comentarios41 emanados de las licenciatarias, comercializadores y cargadores 
directos a quienes ulteriormente les sería aplicable. La citada resolución 
alcanza a “toda” capacidad regida por el principio de open access o acceso 
abierto, incluyendo la capacidad de transporte firme de las transportistas 
licenciatarias, las conexiones al sistema licenciado de transporte regidos por 
acuerdos entre terceros interesados y transportistas, la capacidad disponible 
de las concesiones de transporte de la Ley de Hidrocarburos, y las cesiones de 
capacidad de transporte. Así, comprende “transporte” en sentido amplio. En 
virtud de ese reglamento, existe un iter aprobado, que transita desde la co-

37 Por ejemplo, en el verano, cuando desciende la demanda de los usuarios residenciales.
38 internationaL energy agency (1999) p. 40.
39 Proceso de desregulación iniciado con la Orden Regulatoria 636 de la FERC, ya citada 

en § 2, f. Ampliar en JuriS (1998) p. 5 y pp. 30-31.
40 Se trataría de una acción judicial, iniciada por Transportadora de Gas del Norte, por 

alrededor de USD 142 millones, conf. diario La Nación del 8/12/2012.
41 Ver resol. Enargas 1483/00, consid. 13.



44  Revista Argentina de Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Minería 

SacriStán, Estela B.  “Open seasons en la actividad de transporte de gas” 

municación, al regulador, de la oferta de capacidad de transporte, hasta la 
difusión, la publicación de los avisos de las ofertas de capacidad de transporte, 
y los detalles de tales avisos (punto de recepción, de entrega, etc.). 

Bajo tal régimen, hay dos clases de procedimientos de concurso abierto 
de capacidad de transporte firme según el origen de la capacidad ociosa: a) 
expansiones; b) capacidad remanente. 

En el supuesto a), de expansiones, el gasoducto es expandido mediante 
nuevas obras, y se ofrece, al público, la mayor capacidad resultante; ofrece 
tres alternativas: i) expansiones factibles con la tarifa vigente; ii) expansiones 
no factibles con la tarifa vigente, que requieran factor K o rolling in; iii) un 
criterio de costo incremental. 

En el supuesto b), de capacidad remanente, la transportista no se ve en 
la necesidad de realizar nuevas obras. 

La resolución 1483 muestra, en su última parte, un claro gráfico de pro-
cedimientos para cada una de esas dos formas de asignación, es decir, medie 
expansión de la red de transporte, o aparezca capacidad remanente.

c) CEsionEs. — Según el num. 9 del anexo de la resol. Enargas 1483/2000, 
a partir de la vigencia de la resol. Enargas 419, esp. art. 4°, las cesiones de 
capacidad de transporte entre cargadores deben realizarse por medio del 
mecanismo de oferta pública, en concordancia con la resolución citada en 
primer lugar.

d) ¿puEDE HAbER “pREvEntAs” DE tRAnspoRtE DE gAs? — Por fuera de 
las tres modalidades repasadas, no puede, jurídicamente, haber una cuarta 
modalidad que pueda, hipotéticamente, denominarse “preventa” de capacidad 
de transporte. Tal hipótesis se correspondería con una suerte de venta de 
capacidad de transporte futura. Pues bien, las “preventas” de capacidad de 
transporte de gas no están previstas ni en nuestro ordenamiento jurídico, ni 
en el de Estados Unidos. 

De otra parte, diversas razones desaconsejarían la adopción de tal mo-
dalidad. Como se dijo, la aludida preventa sería equivalente a una venta de 
capacidad futura de transporte. Ello pondría en peligro el transporte para 
hacer frente a las demandas, en especial, ininterrumpibles. Los usuarios 
ininterrumpibles no tienen por qué cargar con el costo derivado de las ventas 
de capacidad que, a ciegas, haga el transportista. No olvidemos que estamos 
ante una industria con marcada estacionalidad, mas con variaciones dentro 
de esa estacionalidad.

Segundo, concebir preventas de capacidad de transporte también es 
contrario al principio de eficiencia: ésta se logra subsegmentando horizontal 
o verticalmente, pero no agregando riesgos incontrolables no asignados en 
el marco regulatorio. En ese riesgo, el pre-adquirente, en la pre-venta, se 
convertiría en socio, en el riesgo, de los usuarios ininterrumpibles, lo cual no 
es lo querido por el sistema regulatorio involucrado, que apunta a que otros 
riesgos –pero no ese– sean compartidos.
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En tercer lugar, y en épocas de normalidad, ya el factor X, retrospectivo, 
pero que se aplica en el futuro del quinquenio por iniciarse, contiene desde 
consideraciones de productividad hasta la evolución esperada de la deman-
da42. En ese marco, concebir “pre-ventas” –con ausencia total de certidumbre 
acerca de la demanda– equivaldría a sustraer, de lo regulatoriamente admi-
sible, el respectivo riesgo, pues esas consideraciones para la determinación 
del factor X están reglamentadas, con lo que poseen certidumbre, lo cual no 
sería el caso en el marco de las mentadas “preventas”. Ello cobra relevancia 
también si se reconoce el rango constitucional del principio de eficiencia 
(art. 42, Const. nac.).

Incluso ofertar en una preventa de tal guisa implicaría volcar, en la 
solicitud, riesgos reflejados en precios muy menores a los que se podrían 
obtener en un concurso de los de la resol. 1483, haciéndose incluso peligrar 
el transporte mismo.

En cuarto lugar, es claro que, ante una ausencia de objetivos de eficiencia 
y de inversiones como la ocasionada por la ley 25561, art. 8° y ss., menos aun 
podrían concebirse preventas así. Volveré sobre ello infra (§ 5).

En quinto lugar, pre-vender capacidad de transporte de gas sería una 
modalidad opuesta al sistema regulatorio infraconstitucional y constitucio-
nal involucrado pues no aporta eficiencia al sistema de transporte. En otras 
palabras, el mecanismo de preventa supone o imagina que el sistema de 
transporte posee capacidad ociosa, es decir, toma por sentado que hay ex-
ceso de capacidad disponible, no utilizada. Tal como aflora de la resol. 419 
ya citada, esta situación, de capacidad de transporte no utilizada, puede 
ocurrir principalmente en épocas de verano, cuando el consumo residencial 
–que mueve significativamente la demanda global– disminuye, generando 
capacidad disponible. Para esta situación se creó el sistema ya repasado de 
reventa mediante el cual, a través de un mecanismo similar a la licitación 
pública (“open season”), quien detenta capacidad no utilizada ofrezca esa 
capacidad en el mercado y quien esté interesado en su uso, pueda ofrecer un 
precio por ella. Dado que hay distintos actores y que se halla involucrado 
un recurso escaso que está afectado a la prestación de un servicio público, 
se dispuso la creación del mecanismo de reventa en un marco de transpa-
rencia (resol. 419). El mecanismo de reventa es eficiente justamente porque 
permite utilizar (optimizar) el uso de la capacidad disponible: la capacidad 
que no utilizan unos cargadores es utilizada por otros que estén dispuestos 
a pagar por ella. Todo ello, con el debido control por parte del respectivo 
ente regulador.

En cambio, un hipotético mecanismo de “preventa” –entendido en el sen-
tido de que el titular de la capacidad de transporte se anticipa en la venta 
y transfiere a un potencial comprador esa capacidad– no supondría en todos 
los casos que hay capacidad disponible ni que se llevará a cabo el mecanismo 
público competitivo ya descripto. Tampoco presupone inversiones efectuadas 
y puestas en funcionamiento ni conlleva previa participación en la definición 

42 Fundación de inVeStigacioneS econóMicaS LatinoaMericanaS (1999) p. 463, n. 25.



46  Revista Argentina de Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Minería 

SacriStán, Estela B.  “Open seasons en la actividad de transporte de gas” 

de estas. En palabras cotidianas, las mentadas “pre-ventas” de capacidad de 
transporte serían el equivalente de adquirir un penthouse cuando aún no se 
han hecho las excavaciones para los cimientos; ello, cuando lo que está en 
juego no es cualquier construcción sino una construcción futura pasible del 
máximo de regulación. En suma, la pre-venta permitiría colocar, en el mer-
cado, no ya capacidad ociosa, sino capacidad inexistente al colocarla.

§ 4. concepto de “FirMe”

De acuerdo con lo repasado hasta aquí, la organización del sistema re-
gulatorio que nos ocupa comprende previsiones muy específicas y cuidadosas 
que, en la concepción de la LG, prevén la forma de rendir justo homenaje a la 
eficiencia que se quiere en el sistema en punto a la capacidad de transporte 
y su asignación competitiva, para beneficio de todos los actores compren-
didos.

En ese contexto, y dentro de la temática de este artículo, corresponde, 
ahora, que nos detengamos en las clases de transporte para llegar hasta el 
concepto de contratación “en firme” cuando de colocar la capacidad de trans-
porte, en el mercado, se trata. Ello, para clarificar calificativos tales como “en 
firme”, “ininterrumpible”, entre otros. Debe adelantarse que las apreciacio-
nes que siguen consideran tanto el marco normativo anterior como posterior 
a la ley de emergencia 25561, con lo que se impone una visión diacrónica, 
enriquecida, si se quiere, con la experiencia comparada. Y cabe apuntar, 
liminarmente, que en las adjetivaciones que enseguida se verán se detecta, 
en ocasiones, el énfasis en la oferta, y, en otras, en la demanda.

a) DERECHo EstADouniDEnsE: tRAnspoRtE fiRME. tRAnspoRtE intERRuMpi-

blE. — Enseña la doctrina que las transportistas de gas ofrecen dos clases 
de transporte: i) firme; ii) interrumpible43. Un usuario firme de transporte 
de gas “puede exigir que se le transporte gas en esa condición”, al tiempo 
que los usuarios interrumpibles sólo tiene derecho al transporte (y al gas) 
en la medida en que esté disponible44. Se afirma que, en Estados Unidos, si 
bien es improbable que todos los usuarios hagan pleno uso de su demanda 
al mismo tiempo, los gasoductos están diseñados para hacer frente a toda la 
demanda de todos los usuarios de transporte, y, si esta queda ociosa por no 
ser utilizada por los usuarios ininterrumpibles, la transportista la ofrecerá 
en el mercado, como servicio interrumpible45.

Un contrato de transporte firme –según se explica– es un “contrato que 
otorga a su beneficiario el derecho a capacidad de gasoducto y servicio de 
transporte de gas natural durante todo el término contractual, sin importar 
la estación. Un contrato de transporte firme especifica la cantidad máxi-

43 MeanS y coHn (1985) p. 553. 
44 MeanS y coHn (1985) p. 553.
45 MeanS y coHn (1985) p. 553.
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ma diaria de gas que puede ser transportada por el gasoducto, los puntos 
de inyección y de salida, y los cargos por capacidad en reserva y servicios de 
transporte. El beneficiario de un contrato firme podrá utilizar toda o parte 
de la capacidad en reserva, según sus necesidades, pero si excede el máximo 
diario, se lo penalizará. (. . .) Un contrato de transporte interrumpible es 
aquel que le brinda a su beneficiario el derecho a transporte en el volumen de 
gas natural acordado, dentro de un cierto lapso de tiempo. El exacto timing 
del transporte es determinado por la transportista según la disponibilidad 
de capacidad”46. No se advierte, a partir de la descripción reseñada, una 
equivalencia entre firme e ininterrumpible, pues solo se recepta el primero 
de estos adjetivos. Y en las descripciones reseñadas se advierte un énfasis 
en el usuario o beneficiario.

b) DERECHo CoMunitARio EuRopEo: CApACiDAD fiRME. sERviCios fiR-
MEs. — El Reglamento (CE) n° 715/200947 define en su art. 2, incs. 16 y 17 
a la capacidad “firme” como la capacidad de transporte de gas garantizada 
contractualmente como ininterrumpible por el gestor u operador de la red de 
transporte, y los servicios firmes son definidos como los servicios ofrecidos 
por el gestor u operador de la red de transporte en relación con la capacidad 
firme. Por ende, hay sinonimia entre firme e ininterrumpible, y al aludirse 
a capacidad o servicios, se tiende la mirada sobre la oferta.

c) lEy DEl gAs 24076: sERviCios no intERRuMpiblEs. — La LG menciona 
“servicios no interrumpibles” en su art. 24, al referirse al único servicio que 
tiene que ser asegurado48. Amén de que la preferencia, entonces, es por la 
oferta, cabe destacar que la citada ley no menciona servicios interrumpibles 
expresamente, mas reconociéndolos en forma implícita a partir de la textua-
lidad de la expresión antónima. De este modo, como la regla constitucional 
es la libertad, la regla o lo normal será el servicio interrumpible (libremente 
interrumpido), y la ley vendrá a fijar el deber de asegurar un cierto servicio 
como excepción (el servicio no interrumpible). Se colige que la regulación 
protege más la especial condición del servicio no interrumpible, reglándola 
en forma específica.

d) REglAMEntACión DE lA lg: sERviCio no intERRuMpiblE. DEMAnDAs intE-

RRuMpiblEs. — Por su parte la reglamentación de la LG se refiere a “servicio 
no interrumpible” –expresión empleada en la LG– en el glosario del art. 1°, 
el cual reenvía, a su vez, al Reglamento de Servicio. También caracteriza al 

46 JuriS (1998) p. 35.
47 Reglamento (CE) Nro. 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio 

de 2009 sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que 
se deroga el Reglamento (CE) Nro. 1775/2005.

48 LG, art. 24: “Los transportistas y distribuidores deberán tomar los recaudos necesarios 
para asegurar el suministro de los servicios no interrumpibles”.
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servicio no interrumpible como prioritario en su art. 2°49. Se advierte el foco 
puesto en la oferta.

Ahora, al reglar sobre exportaciones, y desde 2007, la reglamentación 
prescribe que las exportaciones de excedentes pueden ser interrumpidas 
cuando coexistan dos extremos, a saber: i) que haya “problemas de abaste-
cimiento interno” y ello ii) en la medida en que sean “demandas extranjeras 
interrumpibles”50, esto es, vinculadas a excedentes. El servicio “no interrumpi-
ble” aparece en el art. 24 en relación a los recaudos por tomar51; en el 26, para 
interrupción por caso fortuito52, y en el art. 88, considerando compromisos 
anteriores a la fecha de comienzo de operaciones post-privatización. Se cam-
bia, así, el punto de vista, hacia la demanda, en forma diversa a la postura 
adoptada por la LG, que se centra en la oferta.

e) Rbl-Rs. sERviCio fiRME o no intERRuMpiblE. sERviCio intERRuMpi-

blE. — Finalmente, en las Reglas Básicas de la Licencia (RBL)53 –específica-
mente, en el Reglamento de Servicio (RS)–, y en forma armónica con la visión 
desde la oferta consagrada en la LG, se establece una sinonimia entre “firme” 
y “no interrumpible”: “ ‘Firme’ o ‘No Interrumpible’ - Una caracteri ́stica del 
servicio brindado a los Cargadores de acuerdo con las Condiciones Especiales 
o contratos aplicables que no preve ́ interrupciones, salvo en casos de emer-
gencia o de Fuerza Mayor, o por las razones enumeradas en el arti ́culo 11 
del Reglamento”; “ ‘Interrumpible’ - Una caracteri ́stica del servicio brindado 
de acuerdo con las Condiciones Especiales o contratos aplicables, que preve ́ 
y permite interrupciones mediante el correspondiente aviso del Transportista 
al Cargador”. 

El artículo 11, RS, regla las reducciones por fuerza mayor o condiciones 
operativas, tal que se afecta primero a los servicios interrumpibles, y des-

49 Decr. 1738/92, art. 2°, inc. 5: “A fin de aplicar la política de libre acceso, el Ente emitirá 
normas de alcance general que resulten compatibles con tal principio incluyendo: (i) disposicio-
nes que fijen las bases para el reparto equitativo de la capacidad disponible entre las partes 
interesadas, sin perjuicio de la prioridad que corresponde al servicio no interrumpible . . .”.

50 Decr. 1739/92, art. 3, inc. 5: “Las autorizaciones que emita el Poder Ejecutivo podrán 
prever la exportación de excedentes de gas a las cantidades establecidas en las mismas, siempre 
que estén sujetas a interrupción cuando existan problemas de abastecimiento interno. En este 
supuesto no será necesario obtener la aprobación de cada operación de exportación excedente 
en la autorización, debiéndose únicamente presentar ante el Ente, al solo efecto informativo, 
el respectivo contrato del cual deberá surgir la condición de interrumpibilidad y la ausencia de 
indemnización en caso de tal interrupción” (inciso sustituido por art. 1° del decr. 1705/2007).

51 Decr. 1738/92, art. 24: A los efectos del art. 24, LG, “(1) Los Distribuidores y Trans-
portistas deberán informar al Ente (. . .) los recaudos que hayan tomado para asegurar a los 
usuarios el Servicio No Interrumpible. (2) El Ente establecerá las condiciones mínimas que 
deberán cumplir los Distribuidores (. . .) para que no se considere interrumpido el servicio”.

52 Art. 26, inc. 6: “En las habilitaciones se incluirán también las reglas que deberán 
observarse para la interrupción del servicio por fuerza mayor u otras circunstancias justifica-
das . . .”.

53 Decr. 2255/92, Anexo A, Licencia de Transporte, Subanexo II, Reglamento de Servicio, 
art. 2, incs. p y r.
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pués, a los servicios firmes. El Reglamento contiene el modelo de condiciones 
especiales del servicio de transporte firme, y el modelo de transporte firme.

Claramente, en esta faz contractual de la LG –las RBL la poseen por 
ser reglas de la licencia– el énfasis sigue puesto en la oferta. Por razones 
de claridad, especialidad y valor contractual, entiendo que esta es la más 
específica normativa aplicable a la conceptualización de servicio “firme o 
no-interrumpible”. 

f) otRAs REglAMEntACionEs. DEMAnDAs inintERRuMpiblEs. usuARios 
inintERRuMpiblEs. ConsuMos inintERRuMpiblEs. DEMAnDAs no-intERRuM-

piblEs. gAs fiRME. CApACiDAD fiRME. — Otras normas posteriores a 1997 
emplean el adjetivo “firme” para calificar diversos sustantivos, que ofrecen 
una visión no centrada en la oferta sino, francamente, en la demanda. Así, 
reglamentaciones del Enargas de 1997 y de 1998 hablan de “demandas 
ininterrumpibles”54. Los “usuarios ininterrumpibles” aparecen en otra resolu-
ción de calidad de servicio55. La ya citada resol. 1483 se refiere a “prioridad. . . 
para abastecer consumos ininterrumpibles”, y esa prioridad se podrá dar a 
distribuidoras y subdistribuidoras, que enfrentan demandas domiciliarias 
residenciales. Post-crisis, la resol. SE 503 regla las prioridades para “de-
mandas no-interrumpibles”56, y la figura del redireccionamiento aparece en 
la resol. Enargas 1410/201057, en tanto tal medida –según la normativa– la 
dispone la autoridad para proteger “demandas ininterrumpibles”. Como se 
ve, se reitera el empleo no sistemático del adjetivo, y los “servicios” no inte-
rrumpibles del art. 24, LG, se convierten en usuarios, consumos o demandas 
(ininterrumpibles).

Según la experiencia comparada, y –otra vez– desde la vereda de la ofer-
ta, en aquellos sistemas extranjeros donde hay separación de la propiedad 
entre el gas, la capacidad de transporte, y la propiedad del gasoducto, podrá 
haber “gas firme”, vendido sobre la base de un contrato continuo general-
mente de largo plazo, y “capacidad firme” de transporte58. 

g) síntEsis. pRáCtiCA. — La terminología –especialmente la utilizada en 
la LG, en las primeras reglamentaciones y en las RBL– fue originariamente 
clara y específica al igualar “firme” con “no interrumpible”, y al adosar tales 
calificativos, en forma alternativa mediante la partícula disyuntiva “o”, a 
un solo sustantivo: los servicios. Se decidió, por ende, por una opción epis-

54 Resol. 500/97, de aprobación de la “Reglamentación de las Especificaciones de Calidad 
de Gas”; Resol. 622/98, de reglamentación de aquellas.

55 Resol. 1192/99.
56 Resol. SE 503/2004, de aprobación del “Mecanismo de Uso Prioritario del Transporte 

para el Abastecimiento de la Demanda no Interrumpible y el Procedimiento de Implementación 
Operativa de la Disposición Nº 27/2004 de la Subsecretaría de Combustibles”.

57 Resol. Enargas 1410/2010, sobre “Procedimiento para Solicitudes, Conformaciones y 
Control de Gas. Aplicación”.

58 pricewaterHouSe cooperS (2008), p. 50.
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temológica indubitable: la de la oferta. Mas tal opción metodológica –según 
surge de las expresiones reseñadas– no pervivió con el paso del tiempo, a 
contramano de la visión del legislador en la LG.

En la práctica, una transportista troncal define, en su página web, al 
servicio de “transporte en firme” como aquel que consiste en la reserva de 
capacidad del sistema de transporte por un volumen contratado determinado, 
con un mínimo de 5.000 m3/día. Esa reserva de capacidad debe ser abonada 
por el cliente independientemente del uso real que haga de la misma (cláu-
sula “take or pay”). Este servicio no prevé interrupciones, salvo en casos de 
emergencia o de fuerza mayor. La tarifa consiste en un cargo fijo por reserva 
de capacidad más el valor de gas retenido. En cambio el servicio de “trans-
porte interrumpible” (que también exige un contrato por un volumen máximo 
diario o anual), se presta sólo en caso de que se verifique la disponibilidad 
de capacidad en el sistema. Dicho servicio es pasible de interrupciones y solo 
debe abonarse en proporción al uso real que de él se haga. El volumen mí-
nimo por contratar es 1.500.000 m3/año. La tarifa es igual al cargo variable 
más el valor de gas retenido59.

A la luz de la práctica, se podrá colegir que si la doctrina alguna vez re-
dujo la noción de servicio público a la obligatoriedad, el servicio no interrum-
pible o contratado en firme sería una buena muestra de ello60 pues implica 
deber de no interrumpir el servicio, salvo caso fortuito o fuerza mayor61. 

Volviendo a las interrupciones, un ejemplo de caso fortuito o fuerza ma-
yor serían los redireccionamientos de gas, con transporte contratado sobre 
base en firme, de exportación (resol. 503). Ello pues, ante el importador ex-
tranjero que sufre el efecto del redireccionamiento, la licenciataria argentina 
se halla en el deber de acatar una orden de redirección que no puede prever, 
y que aun cuando hubiese sido prevista, no hubiera podido ser evitada. Vol-
veré sobre ello, infra.

§ 5. eVoLución deL concepto de “tranSporte FirMe”. 
Su criSiS

El concepto de transporte firme, su razón regulatoria de ser, y los be-
neficios en el sistema para los actores involucrados, según se viera más 
arriba, fue afectado por modificaciones posteriores al designio originario; en 
lo principal, los cambios se destacan en el segmento producción, y en los dos 
segmentos regulados62. En especial, recordaremos las dos grandes etapas en 

59 Se consulta la página web de Transportadora de Gas del Norte S.a. (www.tgn.com.ar; 
última visita: 11/2/2014).

60 Me pregunto: ¿podría incluso exportarse esa calidad de servicio público? La pregunta 
es sólo académica, pues bien se puede incluir, en el respectivo contrato, una cláusula “a tarifa” 
que trae, consigo, aparejada, la publicatio, y el máximo de regulación del precio.

61 Véase, sobre esta tesis, MairaL (1989) p. 359 y sigs. Cfr. caSSagne (2005) pp. 193 
y 215.

62 Ampliar en tawiL (2006) pp. 328-329 y 331.
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los segmentos regulados, v. gr., la anterior y la posterior a 1999 (inaplicación 
cautelar del reajuste por el índice extranjero) o posterior a 2002 (congela-
miento e inaplicación del índice en virtud de la ley 25561, de emergencia, 
art. 8° y concs.)63. Tal clara divisoria permite transitar, en paralelo, aspectos 
determinados y determinantes, en forma diacrónica.

a) RuptuRA DE lAs fóRMulAs. — En los segmentos regulados, las fórmu-
las originarias que comprendía un objetivo de eficiencia, y un índice, vigentes, 
en los hechos, hasta diciembre de 1999, se complementaban con los denomina-
dos proyectos K de inversiones. Suspendido el índice cautelarmente primero 
y por el art. 8° de la ley 25561 de enero de 2002 después64, se desbarató el 
sistema de inversiones previsto en las licencias. Ello, cuando se operaba, en 
virtud de la devaluación, una reactivación de la industria argentina –que re-
quería inversiones– ante licenciatarias que o no tenían ya contrato –deshecho 
el mismo por la ley de emergencia– o que eran parte en un nuevo contrato 
que habría emergido luego de la sanción de la ley de emergencia. 

Una resolución ya citada65 vino a reconocer la divisoria entre expansiones 
factibles con tarifa vigente, e inversiones no factibles con tarifa vigente. De 
otra parte, dicha resolución fijó, como criterio de adjudicación, “prioridad a 
distribuidoras para abastecer ininterrumpibles [sic] (. . .) siempre y cuando tal 
abastecimiento sea demostrado adecuadamente”, y lo mismo para adjudicar 
capacidad remanente. El reconocimiento de aquellas dos clases de inversio-
nes (remunerables con la tarifa, y remunerables por fuera de ésta) es una 
admisión, si se quiere, del fin de las inversiones por cubrir mediante la tarifa 
(y las fórmulas a tal fin previstas), y la antesala de lo que podría llamarse 

63 Puede ampliarse en SacriStán (2007a) pp. 389-400.
64 Dentro de lo que fue un objetivo partisano, de pura política, de que no hubiera au-

mentos en las tarifas que sufragaban los usuarios de gas, el dto. 669/00 difirió, en el tiempo, 
la aplicación del ajuste por el producer price index para las licenciatarias de transporte y 
distribución de gas. 

El Defensor del Pueblo impugnó, a comienzos de 2000, la aplicación de un índice extran-
jero para no “importar inflación extranjera”, si se quiere. Y tres instancias judiciales fueron 
comprensivas hacia el reclamo del ombusdman, sin advertir que, al así resolverse (en ese 
momento, cautelar o provisionalmente), se alteraban, por vía judicial, las fórmulas en las que 
dicho índice estaba comprendido, haciéndose caso omiso de la tesis de los límites a la discre-
cionalidad judicial. Sobre esta tesis, vide etcHeVerry (2013), sección IV.

Ya en 2002, el legislador emitió la medida general de suspensión del índice, ley 25561, 
art. 8° (y, por ende, la medida de modificación implícita de fórmulas). Esta medida, congre-
sional, a diferencia de aquellas, judiciales, pudo verse, prima facie, protegida, al menos, por 
la presunción de constitucionalidad, la tesis de la casi infinita discrecionalidad del legislador 
para decidir políticas de emergencia, y, en general, doctrina de la omnipotencia –con balcones 
a la soberanía– del legislador tal que, por ej., se afirme que sus fundamentos de conveniencia, 
oportunidad, mérito o eficacia resultan irrevisables judicialmente si actuó en su esfera de 
atribuciones –conf. Pupelis (1991)–. 

Sabemos, empero, que estas tres capas protectoras de las decisiones legislativas no son 
absolutas: sobre límites a la discrecionalidad del legislador, puede verse zaMbrano y SacriStán 
(2014), sección VI.b., esp. n. 107 y sus citas.

65 Resol. 1483/2000.
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“publificación” de las inversiones, con el desplazamiento de la autonomía 
negocial del licenciatario para que imperara la toma de decisión oficial y la 
publificación de los respectivos fondos en cuentas llamadas “fideicomisos”, 
de polifacética naturaleza66.

El mentado aspecto es muy relevante, pues la descontractualización de 
las inversiones, mediante un acto normativo –ley de emergencia– hizo que 
se tornara imposible, para el segmento regulado comprendido, hacer frente 
a la demanda de servicios firmes o no interrumpibles, y la publificación de 
dichas inversiones resulta contraria a la manda de eficiencia del sistema 
regulatorio-constitucional, cuyo cumplimiento sí era garantizado en tanto 
las inversiones reguladas en las reglas de las licencias originarias permitían 
cumplir con la provisión de servicios firmes.

b) tRAnspoRtE DE ExpoRtACión. — En el campo de las exportaciones, el 
segmento producción estaba asistido originariamente por el derecho a no estar 
sujeto a la imposición de derechos de exportación actuales o futuras67. Los 
incentivos jurídicos creados facilitaron la construcción de gasoductos interna-
cionales. Un informe del Enargas68 enumera los siguientes: NorAndino (1999), 
C. Noroeste (1999), Gasandes (1997), Pacífico (1999), Methanex YPF (1999), 
Methanex SIP (1999), Methanex PAN (1999), TGM (2000), y Petrouruguay 
(1998). También asistía, al productor, el derecho a exportar gas natural sujeto 
a una previa autorización o permiso de exportación, la cual, una vez obteni-
da, adquiría un carácter firme respecto de los volúmenes autorizados69. Se 
consagraba, asimismo, el derecho, del productor, a una compensación en el 
supuesto de restricciones a la libre disponibilidad del gas natural70. Final-
mente, al productor se le reconocía el derecho a la libre disponibilidad de las 
divisas provenientes de las ventas de hidrocarburos71.

En la jurisprudencia se describe, en detalle, un contrato, con plazo de 
25 años, celebrado en 1995, de transporte firme de gas, con destino de ex-
portación a Chile, donde el servicio firme que recibía el importador chileno 
–por ej., para alimentar centrales térmicas– era idéntico al que recibía la 
demanda argentina por mediar “cláusula a tarifa”: todo ello era facilitado 
por la normativa reseñada72. En el momento de redactar este artículo las 
exportaciones de gas, desde la Argentina, solo comprendían contratos con un 
plazo de 60 días, a Brasil, y exportaciones de gas para uso residencial desde 
Tierra del Fuego hasta Punta Arenas. 

66 Me permito remitir a SacriStán (2011) pp. 751-761 y misma autora (2008a) pp. 1157-1176.
67 Decr. 1589/1989.
68 ente nacionaL reguLador deL gaS (2000) p. 11.
69 L. 24076, art. 3; dto. 1738/92, art. 3, Res. SE 299/1998 y Res. SEM 131/2001.
70 Decr. 1589/1989.
71 Decr. 1589/1989.
72 Puede verse boScH (2005) pp. 224-232, anotando Colbún S.A. c/Resol. Enargas 2687/02 

(2005). Ver, asimismo, nota 60.
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Es que las exportaciones todas –de gas, con el transporte respectivo– 
fueron afectadas por la figura de los “nuevos firmes” de los decretos 180 y 
18173 y por la resol. 26574, enderezada a sobrellevar la crisis en el abasteci-
miento que alcanza también al sector eléctrico, pues con gas se fabrica elec-
tricidad. Las mencionadas normas conforman, si se quiere, la simiente de 
los denominados “redireccionamientos”, sobre los que se volverá infra. Por 
ahora, baste tener presente que estos obligan a desviar el fluido que iba a 
ser exportado a un país extranjero, hacia la demanda argentina, con lógicas 
pérdidas, pues la demanda local sufragará el transporte no en forma redo-
larizada post decreto 214/02 –criterio convalidado judicialmente75– sino en 
devaluados pesos argentinos.

c) iMpoRtACionEs. — En el esquema originario que se emplea a efectos 
de los contrastes no eran necesarias las importaciones de gas: la libertad de 
mercado incentivaba las inversiones en el segmento desregulado de produc-
ción. De la mano del principio de libre disponibilidad de los hidrocarburos 
y del principio de su libre comercialización76 no se podía imaginar que la 
Argentina se pudiera convertir en importadora. En abril de 2013, en un 
diario de gran circulación77 se hacía constar: “Tras haber incursionado en 
la exportación en la década del 90, la Argentina importa algo más del 23% 
del gas que consume. Llega al país en barco, desde destinos tan remotos 
como Trinidad y Tobago, por el que paga 17 dólares el BTU, o viene por 
gasoductos desde Bolivia (a razón de 11 dólares). Precios muy superiores a 
los que reciben los productores locales, que parten de USD 2,5 por millón de 
BTU si explotan reservas ya aprobadas, y llega a USD 7,5 en el caso de que 
descubran nuevas”.

Estas importaciones, tan propias del último decenio, ponen en evidencia 
el desabastecimiento, la crisis del servicio en firme y los costos desmesurados 
–no evitados, pero evitables– involucrados en el sostenimiento del sistema.

e) libERtAD ConstituCionAl. — En materia de precios del gas natural, 
un decreto de 199978 dispuso la desregulación de los precios en boca de 
pozo. Además, bajo la LG79, asistía, a los productores de gas, el derecho 
de pactar libremente las condiciones de sus contratos de venta con distribui-
dores, comercializadores, grandes usuarios. 

Un decenio después, reinaba el congelamiento virtual del precio del 
gas en boca de pozo. Hacia 2004 se intentó el sendero de precios a cambio 
del compromiso de los productores de inyectar ciertas cantidades de gas 
estipuladas en los sistemas de transporte, mas ello con lenta aprobación de 

73 Decr. 180/2004 y decr. 181/2004. 
74 Resol. 265/2004.
75 Colbún S.A. c/Resol. Enargas 2687/02 (2005).
76 Decr. 1055/1989; decr. 1212/1989; ley 24076, art. 83; decr. 2731/1993.
77 La Nación, 3/4/2013.
78 Decr. 2731/99.
79 Ley 24076, art. 13.
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nuevos valores. El conflicto entre YPF y Repsol80 –carente de transacción al 
momento de escribir estas líneas– fue una manifestación más del fin de la 
libertad constitucional, la agresión hacia los incentivos a las inversiones y 
a la autonomía negocial, con el consecuente efecto sobre la producción y el 
abastecimiento de demandas firmes. 

f) REDiRECCionAMiEntos. — Si las medidas recién mencionadas afectaron 
la producción en un marco de unilateralidad y restricciones, los redirecciona-
mientos fueron ulteriores manifestaciones de la misma política, centrada en la 
demanda y no en restablecer el delicado equilibrio sistemático de la oferta. 

En el esquema originario, cuando se sancionó la LG, redireccionar gas 
que estaba destinado a ser exportado era inimaginable, y el carácter firme 
de la contratación asistía al cliente independientemente de que dicho usuario 
fuera doméstico o extranjero. En cambio una serie de medidas, posteriores a 
2004, muestran esfuerzos instantáneos por sobrellevar el riesgo de desabaste-
cimiento en el plano doméstico, al costo de afectar derechos adquiridos81 de las 
empresas comprendidas en los segmentos involucrados en la exportación (fir-
mas que ven sus operaciones traducidas a la devaluada moneda argentina82),

80 Ver SacriStán (2012) p. 769 y ss.
81 En el sentido empleado por la jurisprudencia de la Corte Suprema argentina en clásicos 

precedentes como De Martín c/Banco Hipotecario Nacional (1976); Quinteros c/Demoliciones 
Centro (1982); Compañía Continental S.A. (1984); Juan F. Fullana S.A. (1985); Guinot de Pe-
reira c/Instituto Municipal de Previsión Social (1992); Marozzi c/Provincia de Santa Fe (1993); 
Cassin c/Provincia de Santa Cruz (1994); Partido Comunista (1995); Digier c/Caja Nacional 
de Previsión para Trabajadores Autónomos (1995); Francisco Costa e Hijos Agropecuaria c/
Provincia de Buenos Aires (1996); Cantos c/Provincia de Santiago del Estero (1998), Provincia 
de San Luis c/Nación Argentina (2003).

82 Considérense, tan solo, las emisiones de pesos argentinos, en los últimos años, en este 
gráfico:

Fuente: http://research.stlouisfed.org/fred2/graph/fredgraph.pdf?id=BASMNYARA189N, 
International Monetary Fund.



 RADEHM, nº 1, mayo-julio de 2014, pp. 35-61 55
  
 SacriStán, Estela B.  “Open seasons en la actividad de transporte de gas” 

y afectando incluso a las distribuidoras. Algunas de esas medidas incluyen 
las siguientes:

La resolución 503/04 dio prioridad a los consumos de usuarios no inte-
rrumpibles. En segundo lugar, la resol. 659/04 afectó, al mercado interno, 
volúmenes de gas destinados a la exportación, con precios muy inferiores. 
Más tarde, la resol. 265/05: i) propició la suspensión de exportaciones de ex-
cedentes de gas natural útiles para el abastecimiento interno; ii) determinó 
la suspensión y revisión de la resol. 131/01 de automática autorización de 
exportaciones; iii) estableció la suspensión de expedientes de pedido de auto-
rización para exportar, e iv) instruyó a la Secretaría de Energía a fin de que 
elaborara un “Programa de Racionalización de Exportaciones y del Uso de la 
Capacidad de Transporte originalmente reservada para estos fines”.

Por su parte, la resol. 752/05 –además de obligar a los grandes usuarios 
a adquirir el gas directamente de los productores, prohibiéndoles hacerlo me-
diante las distribuidoras83– autorizó, a ciertos usuarios, a presentar “ofertas 
irrevocables estandardizadas”, presentaciones que, de no ser atendidas, provo-
can “órdenes de inyección adicionales permanentes de la Secretaría de Ener-
gía”, órdenes que, en los hechos, generan cortes a las exportaciones de gas.

Asimismo, la resol. 599/07 obligó a los productores a asumir obligacio-
nes individuales de suministro al mercado interno, a precios regulados, bajo 
amenaza de restringir sus exportaciones y entregas a clientes domésticos en 
caso de abastecimiento insuficiente y fijando el orden de prioridades para 
los cortes.

En cuanto al segmento regulado –transporte–, el esquema originario de la 
LG ni siquiera contemplaba redireccionamientos. En cambio, en el escenario 
de los últimos años, el transportista, ante la orden de redireccionar, sufre 
todos los daños derivados de ella, pues al redireccionarse el transporte se 
desdolariza el precio del transporte en el escenario de asfixia generado por 
el congelamiento del art. 8° de la ley 25561. Aquí se advierte que el usuario 
firme extranjero, importador, no es igual al usuario firme doméstico. Podría 
argüirse a favor de la tesis de que las autorizaciones para exportar se otor-
gan en tanto no se afecte el abastecimiento interno. Mas tal consideración 
debe efectuarse antes del otorgamiento de la autorización y en el marco de 
los tratados internacionales de rango constitucional aplicables, cuestión que 
excede los límites de estas notas. Privar de la autorización o alterar sus 
términos hallándose en curso las prestaciones en cuestión evidenciará la 
afectación de derechos adquiridos del transportista en el sentido apuntado 
en la jurisprudencia ya mencionada. 

En suma, la autorización otorgada para exportar gas y transportarlo 
en firme genera derechos subjetivos, y no puede ser objeto de restricciones 
legales posteriores –y el redireccionamiento lo es–. Caso contrario, se confi-
gura, en las relaciones con el importador extranjero, y en principio, un caso 
fortuito84.

83 Ampliar en tawiL (2006) p. 331.
84 Ver nota 50.
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Estas simples reflexiones nos colocan ante la escena de los daños deri-
vados del redireccionamiento, para productor y transportista por igual por 
dañarse sus derechos subjetivos. 

Frente a ellos, el importador extranjero sufre los daños por no contar con 
el gas que había contratado en firme. El carácter firme o ininterrumpible del 
servicio que contratara el importador extranjero –contrato posteriormente 
alcanzado por las restricciones– viene así a tener, como límite, el caso fortuito 
generado por las regulaciones restrictivas en cuestión. 

§ 6. reFLexioneS FinaLeS

Luego de la reseña efectuada, y ponderando diacrónicamente los desa-
rrollos posteriores a la LG, se percibe que la ley 25561, con su suspensión, 
en los últimos doce años, de las fórmulas que permitían inversiones, tarifas 
–en fin, contrato– en un sistema de equilibrio con su segmento desregulado 
y sus segmentos regulados, brinda, como fruto, dos lecturas. Una primera 
lectura pondría en evidencia la desaparición técnica de las asignaciones de 
capacidad de transporte “en firme”, tornándose baladí o quimérico o desleal 
con la realidad el empleo de tal calificativo. Una segunda lectura, con bal-
cones a la filosofía del lenguaje85, allí donde esta podría entrecruzarse con lo 
técnico, permite aseverar que el calificativo –técnico– “en firme” ha pasado de 
tener un núcleo duro de significado –sustentado, enraizado y fundamentado 
en todo un sistema desregulatorio y regulatorio (según los segmentos)– a 
ser una construcción. Y esa construcción significante evidencia un campo de 
extensión variable, arbitrario, azaroso, según la fuerza que se alterne en el 
dominio del proceso constructivo de esa expresión: hoy, ese dominio es el de 
la demanda, doméstica, en contra de la visión originaria de la LG, que con-
cibió un sistema centrado en la oferta y en servicios “firmes” a beneficiarios 
domésticos o extranjeros ubicados en un pie de igualdad.

Si bien ab initio la expresión “firme” pudo haber calificado un servicio 
como sinónimo de no-interrumpible, esa expresión, hoy, es una categoría 
que, de hecho, ha sido modificada por cambios de circunstancias normativas 
en todos los segmentos bajo la invocación de las necesidades exclusivas de 
la demanda doméstica. Esos cambios han venido a colocar, a merced del al-
bur, a todos los segmentos involucrados. Para estos, modificar esa situación 
de hecho se torna imposible, pues se halla fuera de su control o esfera de 
disponibilidad, ya que no fijan las reglas aplicables. Por tanto, para ellos se 
erige en fortuito. 

En otras palabras, la normalidad derivada del respeto de las segmenta-
ciones fijadas en la ley, y en especial el respeto por las licencias, en un equi-
librio que irradiaba sus efectos sobre el sistema todo, consagrando contrato, 
tarifas e inversiones, permitía exportar gas sobre una base firme. Hoy, sin 

85 Hicimos otros contrastes de construcciones con campo de extensión variable en zaM-

brano y SacriStán (2014), pro manuscripto, VI.b.
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tarifa, sin inversiones, sin contrato o con nuevo contrato, con el retiro de las 
inversiones extranjeras y con un sistema paralelo de inversiones de obscura 
o dudosa naturaleza jurídica, el calificativo de “firme” ha devenido una mera 
palabra vacía, pues todas aquellas rupturas, con un marco regulatorio sólo 
parcialmente aplicable ante esa falta de contrato o en presencia de un nuevo 
contrato, han provocado crisis en todos los segmentos.

“Firme” hoy, en síntesis, es no solo el corte de gas al importador extran-
jero, el redireccionamiento y el desapego a los contratos y autorizaciones y 
consecuentes derechos subjetivos. Es que no solo ha dejado de ser firme el 
servicio de cara a quien lo contratara desde el exterior, sino también para 
el usuario argentino. Se hace peligrar incluso la tan invocada “demanda” 
doméstica firme.

Resulta simple –pero nunca demasiado– para el productor y para el 
transportista invocar el infortunio de que un tercero –Estado argentino– no 
permita entregar el gas que se había comprometido. Como si a la ordina-
rización de la emergencia que mencionaba de La riVa

86 le hubiera seguido 
una ordinarización del caso fortuito. La expresión “ininterrumpible”, “firme”, 
sigue hallándose en el léxico especializado. La invocan las licenciatarias, en 
el terreno de la práctica contractual, que se monta sobre los hechos, sobre 
lo posible, sobre lo real. Pero en Derecho, esa expresión hoy ha dejado de 
poseer la resonancia jurídica para la que estaba concebida; nada ha quedado 
del significado legal que alguna vez poseyó; sólo el signo visible –la palabra 
“firme”– ha quedado.

Resta, entonces, bregar por que, desde la sencillez de reglas claras, pre-
visibles, que conciten inversiones, se devuelva a su marco legal a todos los 
segmentos involucrados, para que, tal como venía sucediendo hasta la crisis, 
se puedan respetar las “contrataciones en firme” pactadas, con su esencia 
de ininterrumpibilidad, para usuarios firmes domésticos o no, y se generen 
otras, de igual característica, con el consiguiente beneficio humano.
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cados los cuatro primeros números de la RADEHM, es obligación de los autores 
citar, al menos, un trabajo publicado en la Revista Argentina de Derecho de la 
Energía, Hidrocarburos y Minería.

Dicho listado se limitará a los trabajos efectivamente citados o referidos en 
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este listado, la referencia a los artículos de revistas o capítulos de libros hará 
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8. sobRE lAs noRMAs CitADAs. — Se deberán considerar al final del trabajo, 
en un listado, todas las referencias legales o normativas bajo el título “Normas 
citadas”. Dicho listado se limitará a las normas efectivamente citadas en el 
trabajo. En el caso de que se trate de una ley, el número de esta, la fecha de su 
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las cortes y tribunales de origen de la sentencia para su identificación.

Ejemplos:

Para los Estados Unidos: Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954).
Para el Reino de España: STC 095/2010.

b) Más ejemplos. Pueden verse en http://www.redalyc.org/revista.
oa?id=1770.

10. sobRE lAs REfEREnCiAs AbREviADAs En gEnERAl. — Se incluirán las refe-
rencias abreviadas de las obras, normas y jurisprudencia bajo la forma de notas 
al pie de página numeradas mediante caracteres arábigos en formato superíndice, 
conforme se explica infra, 11 y siguientes.

11. sobRE lAs REfEREnCiAs AbREviADAs DE lAs obRAs CitADAs. — En las re-
ferencias abreviadas de los libros, artículos de revista y demás obras citadas en 
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el cuerpo del texto se señalará sólo el primer apellido del autor (en VerSaLeS), el 
año (entre paréntesis) y el número/s de las páginas precisas en que aparece la 
cita. Ejemplos: Le tourneau (2004) p. 210. Le tourneau (2004) pp. 210-212.

Si la obra tiene dos autores, su indicación se separará con la conjunción “y” 
en letra derecha. Si la obra tiene tres o más autores, su indicación deberá con-
tener el apellido del primer autor, seguido por la expresión latina “et al.”. Si se 
citan dos o más obras de diferentes autores en una misma referencia, se deberán 
designar por la expresión “VV.AA.” seguido de los apellidos y los respectivos años 
de publicación y páginas, dentro de un mismo paréntesis. Si se contemplan obras 
de un mismo autor publicadas en un mismo año, se distinguirán por una letra 
seguida del año de publicación.

Ejemplos:

– Obra con un autor: ManSon (1978) p. 52.
– Obra con dos autores: aLeSSandri y SoMarriVa (1974) p. 392.
– Obra con tres o más autores: gaLLardo et al. (2011) p. 94.
– Más de una obra de diferentes autores: VV.AA. (aLSana, 1984, p. 51; co-

Lodro, 1986, p. 41; López y Muñoz, 1994, p. 32).
– Más de una obra de un mismo autor y año de publicación: GuzMán (2005a) 

p. 12.
Se recomienda no efectuar referencias a trabajos que no hayan sido confron-

tados directamente por el autor.

12. sobRE lAs CitAs tExtuAlEs. — El autor que cite textualmente debe in-
cluir al final de la reproducción del texto el número de la nota correspondiente, 
citando al pie, de acuerdo con las reglas de referencias estipuladas más arriba. 
Queda estrictamente prohibido a los autores hacer las referencias bibliográficas 
en el texto mismo del trabajo.

13. sobRE lAs REfEREnCiAs AbREviADAs DE lAs noRMAs CitADAs. — En la nota 
respectiva se deberá indicar el número de la norma y su año de publicación.

Ejemplo:

Ley 18525 de 1986.
Ley 18525 (B.O. 1/1/2013).

14. sobRE lAs REfEREnCiAs AbREviADAs DE juRispRuDEnCiA CitADA. — Se in-
dicará el nombre de las partes en cursiva (con su primer apellido o sus iniciales 
en el caso de sentencias contempladas supra, 4), seguido del año de dictación 
entre paréntesis.

Ejemplo:

Tamaya c/Atocha (1999).

15. sobRE lA inClusión DE iMágEnEs y tAblAs. — Dentro del cuerpo del 
texto solo podrán incluirse imágenes, tablas y gráficos atingentes a la materia 
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de la publicación. En particular, cada imagen, gráfico o tabla debe estar en 
formato *.jpg.

16. sobRE lAs CoRRECCionEs DE pRuEbA. — Los trabajos presentados a la 
Revista Argentina de Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Minería serán revi-
sados para la verificación de estas normas, además de su corrección gramatical, 
ortográfica, atingencia y novedad, por la Editorial y, en su caso, por los Secre-
tarios de Redacción. En ningún caso la solicitud que se les haga a los autores 
para que realicen correcciones a los trabajos significa compromiso de publicación 
alguno por parte de la RADEHM.

17. sobRE El ARbitRAjE pARA los EstuDios MonogRáfiCos y CoMEntARios DE 
juRispRuDEnCiA. — Los estudios doctrinales y comentarios de jurisprudencia, 
previamente revisados por los Secretarios de Redacción, serán evaluados anó-
nimamente por al menos dos árbitros ciegos, designados por la Dirección de la 
Revista Argentina de Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Minería a propuesta 
del Consejo Académico de la Revista.

En el caso que un autor sea profesor afiliado a alguna institución académica 
que respalde oficialmente a la Revista, los informes de sus colaboraciones serán 
efectuados por árbitros externos, ajenos a dicha institución.

18. sobRE lA DECisión DE publiCAR. — La Revista Argentina de Derecho de la 
Energía, Hidrocarburos y Minería se reserva el derecho de decidir sobre la efec-
tiva publicación de los trabajos presentados y, en su caso, el volumen y núme ro 
específico en que se publicará. Siempre que no se acepte la publica ción de algún 
trabajo, por parte del Consejo Académico o de la Dirección de la RADEHM, se 
comunicará al autor esta decisión, dando cuenta justificada de ella. La acepta-
ción de un trabajo se entenderá firme una vez que el autor reciba un aviso por 
escrito con esta noticia.

19. sobRE El ContRAto DE EDiCión. — Una vez aceptado un trabajo para su 
publicación, deberá firmarse un contrato de edición entre la RADEHM y el autor 
en un plazo de siete días. Por medio de este, el autor autorizará a la RADEHM a 
publicar la obra correspondiente, distribuirla, venderla, licenciarla y reproducirla 
en la forma y las condiciones que se estipulen. Asimismo, la RADEHM quedará 
facultada para publicar la obra por medios gráficos, magnéticos, electrónicos y 
por todos los otros medios conocidos o por conocerse, quedando a su decisión la 
modalidad de publicación que emplee. La autorización también contemplará 
la facultad del editor para realizar trabajos derivados en general –tales como 
abreviaciones, resúmenes o traducciones para su publicación–, además de dis-
tribuirla tanto en la Argentina como en el extranjero.

20. sobRE lAs obligACionEs DEl AutoR. — Por el contrato de edición que se 
celebre, el autor deberá conservar la plena propiedad de la obra, respondiendo 
ante la RADEHM de la evicción y de cualquier otro perjuicio que pueda irrogarse 
ante el incumplimiento de esta obligación. También se obligará a entregar la 
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obra conclusa para su edición, a satisfacción de la Revista Argentina de Derecho 
de la Energía, Hidrocarburos y Minería.

21. sobRE lA REsponsAbiliDAD DEl AutoR. — El autor responde ante la RA-
DEHM por cualquier perjuicio irrogado por el incumplimiento de las obligaciones 
que impone el contrato de edición. A su vez, el contenido de la obra es de su 
exclusiva responsabilidad, por lo que, en consecuencia, si por cualquier causa o 
motivo, directa o indirectamente, la Revista Argentina de Derecho de la Energía, 
Hidrocarburos y Minería, su Director o una tercera parte se vieren obligados a 
pagar una indemnización en virtud de la obra del autor, la RADEHM, su Di-
rector o la tercera parte involucrada siempre podrán repetir en contra del autor 
por el monto total de las indemnizaciones y costas, más los reajustes e intereses 
del caso.

22. sobRE lA CElEbRACión ExtEMpoRánEA DEl ContRAto DE EDiCión. — La 
RADEHM se reserva el derecho a suspender la publicación de un trabajo en caso 
que, cumpliéndose el plazo de siete días para celebrar el contrato establecido 
supra, 19, este aún no se haya celebrado por demora del autor. Esta suspensión 
se levantará solo una vez que el autor remita el contrato firmado a la Revista 
Argentina de Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Minería, que podrá fijar 
un nuevo volumen y número para la publicación del trabajo.
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