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PRÓLOGO  

 

La República Argentina ha participado activamente en el proceso de generación y 

desarrollo del régimen climático internacional, en particular en lo relativo a la 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Desde hace años el 

país viene implementando acciones nacionales voluntarias de mitigación y adaptación 

en diferentes sectores. En este sentido,  el país presentó ya dos Comunicaciones 

Nacionales, elabor·  una ñEstrategia Nacional en Cambio Climático y envió 

recientemente  a la Convención, su contribución prevista y determinada a nivel nacional 

(INDC, por sus siglas en inglés).  

 

En este contexto, nos complace presentar aqu² la ñTercera Comunicación Nacional del 

Gobierno de la República Argentina a las Partes de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climáticoò.  

 

La presentación de esta Tercera Comunicación Nacional refleja el compromiso de la 

Argentina con la protección del sistema climático, para las generaciones presentes y 

futuras, así como la convicción que sólo mediante la cooperación internacional podrá 

lograrse la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la 

atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema 

climático. 

 

Consciente de los efectos adversos que el cambio y la variabilidad climática producen 

sobre los sistemas humanos y naturales, el Gobierno Argentino ha destinado una parte 

de los recursos provistos para la materialización de esta comunicación nacional al 

estudio de esos impactos y sus  potenciales medidas de adaptación en el territorio 

nacional, con particular atención a regiones o sectores donde la vulnerabilidad puede ser 

mayor. Asimismo, el proceso de elaboración de la Comunicación incluyó actividades de 

educación, capacitación y sensibilización del público respecto del cambio climático, con 

objeto de asegurar una plena participación social en las acciones destinadas a 

combatirlo. 

 

Es preciso destacar que esta Comunicación es el producto de un intenso trabajo de 

destacados expertos, cumpliendo las pautas propuestas por la Convención y siguiendo 

estrictamente las metodologías propuestas por el IPCC en materia de inventarios 

nacionales. 

El proyecto para la realización de esta Tercera Comunicación Nacional fue coordinado 

por el Comité de Conducción, integrado por dieciocho organismos gubernamentales y 

contó con la participación desinteresada de un grupo de destacados profesionales del 

sector privado, académico, asociaciones de trabajadores y de la sociedad civil que 

integraban el Gabinete Técnico asesor del proyecto. El BIRF cumplió el rol de agencia 

de implementación de la donación recibida por parte del Fondo Para el Medio Ambiente 

Mundial (FMAM). 

Desde el año 2003 la Argentina ha adoptado un modelo económico que ha permitido 

articular virtuosamente el crecimiento económico y la inclusión social. Con un Estado 

activo en la promoción del desarrollo económico, en el fomento y la creación de puestos 

de trabajo y en la distribución del ingreso, la mayoría de los indicadores sociales han 

demostrado una evolución positiva. 
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La prioridad de la República Argentina es continuar la senda de crecimiento con 

inclusión social que le permita incrementar el bienestar de todos los sectores de la 

población, en particular de los más vulnerables. En este contexto, las medidas, tanto de 

adaptación como de mitigación,  identificadas en la Comunicación, se acoplan con los 

esfuerzos dirigidos a ese objetivo. 

La Argentina ha identificado un potencial de mitigación que le permitiría contribuir a la 

lucha contra el cambio climático. Parte de ese potencial puede alcanzarse con un gran 

esfuerzo económico y social de todos los argentinos, pero únicamente podrá realizarse 

por completo si se cuenta con los medios de implementación necesarios. 

La Argentina considera que la adaptación es su principal prioridad en materia de cambio 

climático teniendo en cuenta que los efectos adversos de este fenómeno ya se 

evidencian en el territorio nacional. En este contexto ha venido implementando, con 

medio propios, una serie de acciones en la materia. Sin perjuicio de ello y en función del 

apoyo que reciba en forma de financiamiento internacional, desarrollo y transferencia de 

tecnología y creación de capacidades podría extender y profundizar sus acciones en 

adaptación. 

Resta aún mucho por hacer, cada paso que se da representa un aprendizaje y un 

conocimiento más profundo de la realidad ambiental del mundo que nos toca vivir. 

El cambio climático puede revertirse si todos los países del mundo logran una 

articulación de esfuerzos humanos y económicos, sin precedentes en la historia de la 

humanidad, que sólo puede darse si existe una decisión política sincera de todos los 

gobiernos. 

 

 

 

 

Dr. Sergio Gustavo Lorusso 

Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable  
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RESUMEN EJECUTIVO  
 

1.  Introducción 
 

La República Argentina incluye explícitamente el cuidado del ambiente en el artículo 41 

de su Constitución Nacional. Según los principios básicos de la misma, cada provincia 

tiene el dominio y administra su ambiente y sus recursos naturales. La Nación tiene 

entre sus facultades, dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 

protección ambiental. 

 

Como parte de las obligaciones asumidas al ratificar por ley 24.295 la Convención 

Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la República 

Argentina asumió la obligación de informar todo lo relevante para el logro de los 

objetivos de la CMNUCC
1
, en particular sus inventarios nacionales de las emisiones 

antropogénicas por fuentes y de la absorción por sumideros de todos los gases de efecto 

invernadero (GEI) no controlados por el Protocolo de Montreal. En tal sentido, ha 

presentado previamente dos comunicaciones nacionales.  

 

La acción del gobierno nacional sobre el cambio climático se desenvuelve 

principalmente a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación (SAyDS) dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La SAyDS, a 

través de la Dirección de Cambio Climático inició el proceso correspondiente para la 

elaboración de la Tercera Comunicación Nacional (TCN), logrando la cofinanciación 

del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) para lo cual el Banco Mundial 

actuó como agencia de implementación. Adicionalmente, la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) a través del programa EUROCLIMA brindó 

ayuda técnica para la redacción y edición del Informe Final de la TCN.   

 

La elaboración de la TCN se concretó mediante diversos acuerdos institucionales que 

incluyeron: i) la creación del Comité de Conducción, que actuó como instancia de 

articulación institucional para la implementación del Proyecto, siendo responsable de su 

coordinación y  orientación estratégica; ii) la creación del Gabinete Técnico Asesor que 

brindó apoyo en las cuestiones científico técnicas durante el desarrollo del mismo, 

contando con la participación de instituciones académicas, centros de investigación, 

organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de trabajadores y representantes del 

sector privado; y por último iii) una Unidad de Ejecución del Proyecto, que trabajó en 

coordinación con la Dirección de Cambio Climático de la SAyDS.  

 

El Comité de Conducción fue presidido por la SAyDS y contó con la participación de 

representantes de las principales autoridades federales, así como también provinciales, a 

través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). La Unidad de Ejecución 

estuvo a cargo de la administración, supervisión, monitoreo y evaluación técnica y 

financiera Proyecto.  

 

                                                 
1
 Por sus caracter²sticas nacionales, la Argentina participa en la CMNUCC como pa²s ñNo Anexo Iò. 
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2.  Circunstancias nacionales 
 

La República Argentina se encuentra en el sur del continente americano, y se extiende 

sobre las islas del Atlántico Sur y parte de la Antártida. Su superficie continental es de 

2.737.000 Km
2
y la de su territorio en la Antártida y las islas del Atlántico Sur es de 

alrededor de un millón de Km
2
. No se incluye en esta comunicación información 

relativa a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, porque están 

ilegítimamente ocupadas por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y son 

objeto de una disputa de soberanía reconocida por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas y otras organizaciones 

internacionales. 

 

La República Argentina es un estado republicano, representativo y federal con una 

organización política descentralizada, integrada por 23 provincias y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

 

La Argentina continental se extiende entre 20° y 60° de latitud sur dentro de la región 

de climas subtropicales y de latitudes medias, con condiciones térmicas que varían de 

cálidas en el norte hasta frías en el extremo sur y en las alturas de las áreas montañosas 

y de la Cordillera de los Andes. Aunque es conocida por la fertilidad de sus tierras, esta 

característica solo se limita el este del país, mientras que la mayor parte del centro y 

oeste es semiárida o árida.    

 

En el año 2010 la población era de 40.117.096 habitantes y la esperanza de vida al nacer 

es de 75,3 años. Debido a la mayor actividad industrial y agropecuaria, dos tercios de la 

población se concentran en Buenos Aires y las provincias cercanas. La baja densidad de 

la población en el resto del territorio y las grandes distancias son factores que elevan los 

costos del transporte y las emisiones de GEI asociadas al mismo. 

 

Las condiciones sociales han mejorado en los últimos años, lo que además de ser 

positivo por sí mismo, mejoró las condiciones para la adaptación al cambio climático, 

aunque aún persisten vulnerabilidades sociales altas en algunas zonas, especialmente en 

el norte del país. La tasa de desempleo se redujo de 10.1 a 7,3% entre 2005 y 2010 y la 

redistribución del ingreso redujo la brecha entre los extremos de la distribución de 

ingresos a casi la mitad entre 2003 y 2010.  

 

El sistema argentino de salud se caracteriza por brindar una cobertura universal, esto 

implica que cualquier persona que resida o transite el suelo nacional puede recibir 

asistencia gratuita en los centros públicos de atención sanitaria. En los últimos diez 

años, el calendario gratuito y obligatorio de inmunización se amplió de 6 a 18 vacunas. 

La mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos menores a un año disminuyó de 16,6 a 

11,1% entre el año 2000 y 2012.  

 

La educación estatal es gratuita en todos los niveles. El período de escolaridad 

obligatoria es de 14 años y el porcentaje de analfabetismo en la población de 10 años se 

redujo a 1,9% (censo 2010), continuando una tendencia decreciente ya que en 1991 era 

3,7% y en 2001 2,6%.  
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La ciencia argentina ha tenido tradicionalmente un nivel elevado en relación al 

desarrollo económico del país, siendo un importante activo para la formulación y 

realización de estudios sobre el cambio climático, sus consecuencias y las alternativas 

para enfrentarlo.   

 

En cuanto a la economía, el Producto Interno Bruto (PIB) creció en forma sostenida 

durante los últimos años alcanzando 611.000 millones de USD en el año 2013. Este 

crecimiento fue importante en los sectores primarios e industrial, lo que ha traído como 

consecuencia un considerable aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero. 

En el caso de la actividad agropecuaria, que excede ampliamente el consumo interno 

debido a la relativa poca población, la producción ha experimentado un marcado 

crecimiento durante las últimas décadas. La superficie sembrada de los principales 

cultivos (arroz, girasol, maíz, soja y trigo) es ahora de más de 30.000.000 Ha y su 

producción en crecimiento es de más de 100 millones de toneladas. Por su parte las 

existencias ganaderas de carne rondan las 50 millones de cabezas. Esto convierte a la 

Argentina en un factor importante de la seguridad alimentaria global al producir 

alimentos para cientos de millones de personas, pero ocasiona elevadas emisiones de 

GEI en los sectores de la agricultura y el uso y cambio de uso del suelo. 

 

En Argentina hay alrededor de 20 millones de hectáreas de tierras con aptitud forestal, 

de las que solo alrededor de 1,5 millones de hectareas están forestadas, siendo esto un 

indicador del enorme potencial para la captura de carbono mediante forestacion.  

 
Otro dato relevante de las circunstancias nacionales respecto del cambio climático es el 

de las fuentes de energía. De acuerdo al Balance Energético Nacional, la ñOferta Interna 

Total
2
ò del año 2012 estaba compuesta principalmente compuesta principalmente por el 

57% de gas natural y 30 % de petróleo, seguidos por la energía hidráulica con el 4%, 

Leña, Bagazo y Otros Primarios 3%, la energía nuclear con el 2%, y los aceites y 

alcoholes vegetales con el 1%. Argentina es uno de los principales productores y 

exportadores mundiales de biodiesel y también produce bioetanol destinado al mercado 

interno. Es importante destacar que Argentina en el año 2012 ha tenido un importación 

neta de fuentes secundarias (Exportando por ejemplo Biodiesel, e importado de Gas 

Natural Licuado). 

 

En cuanto al perfil industrial, cabe destacar que la actividad agroindustrial abastece la 

casi totalidad del mercado interno y es un importante componente de las exportaciones. 

Argentina es uno de los principales productores y exportadores mundiales de biodiesel y 

también se produce bioetanol destinado al mercado interno. El resto del sector industrial 

incluye manufacturas muy diversas como textiles, productos minerales metálicos y no 

metálicos, papel, productos farmacéuticos, químicos, petroquímicos, aluminio, acero, 

automóviles, herramientas, turbinas, maquinaria agrícola, aplicaciones biotecnológicas, 

instrumentos médicos y productos nucleares.  

 

                                                 
2
Oferta Interna Total = Oferta Interna Primaria + Importaciones Fuentes Secundarias ï Exportaciones 

Fuentes Secundarias. La Oferta Interna Total representa la energía efectivamente disponible para ser 

transformada (refinerías, planta de tratamiento de gas, carboneras, etc.), ser consumida en el propio sector 

energético, o ser consumida por los usuarios finales dentro del país. 
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El transporte aporta el 5% del PIB. La mayor parte de las cargas internas, más del 90%, 

se hace a través de una red vial principal de 230.000 km de longitud y 400.000 km de 

caminos terciarios: El transporte fluvial esta mayormente asociado al comercio exterior.   

 

Las exportaciones del 2012 ascendieron a USD 80.246 millones. Para ese año se 

identificaron 27 complejos exportadores, que en conjunto concentraron el 80,6 del total 

de las exportaciones. Los dos complejos más relevantes durante ese período fueron los 

complejos de la soja (porotos, aceites, pellets, harinas y tortas) con un 22 % del total y 

el automotriz (vehículos automóviles y autopartes) con un 13% 

 

3.   Inventario de Gases de Efecto Invernadero 

 

El Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INVGEI) se elaboró de 

acuerdo a las Directrices de la CMNUCC para la preparación de las Comunicaciones 

Nacionales de los países no-Anexo I. Este INVGEI incluye las estimaciones de 

emisiones por las fuentes y la absorción por los sumideros de los sectores Energía, 

Procesos Industriales, Agricultura y Ganadería, Cambio del Uso del Suelo y 

Silvicultura, y Residuos, de la República Argentina para el año 2012. Describe, 

asimismo, la evolución de las emisiones en el período 1990 a 2012.Se estimaron 

emisiones de los siguientes gases: 

¶ GEI Directos de ñprimera categor²aò: CO2, CH4 y N2O. 

¶ GEI de ñsegunda categor²aò: HFC, PFCs y SF6. 

¶ GEI Indirectos (precursores del O3 troposférico): CO, COVNM y NOx. 

¶ SO2. 

 

La versión completa del INVGEI para el año 2012 y la documentación detallada se 

encuentra publicada en el sitio web de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación (http://www.ambiente.gob.ar/?idseccion=356).  

 

El presente inventario incluye información de todo el territorio nacional
3
, considerando 

las distintas categorías de fuentes y tipos de gases. 

 

En el Sector Energía, la información de las categorías de las fuentes de energía y 

combustibles han sido extraídos del BEN, Estadísticas de Producción, Refinación y 

Comercialización de Petróleo, Gas y Derivados (Tablas SESCO) e Informes 

Estadísticos del Sector Eléctrico provistos por la Secretaría de Energía de la Nación. En 

el caso de gas natural se ha utilizado la información estadística e  informes anuales del 

Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). 

 

En el sector Procesos Industriales se tuvieron en cuenta las producciones del sector a 

nivel nacional, para lo que se contactó a cámaras, organizaciones e institutos del sector. 

Al no contar con suficiente información confiable y transparente, no se incluyó en el 

                                                 
3
El presente inventario no incluye información relativa a las emisiones de las Islas Malvinas, Georgias del 

Sur y Sandwich del Sur, dado que son parte integrante del territorio nacional de la República Argentina, 

perose encuentran ilegítimamente ocupadas por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y son 

objeto de una disputa de soberanía entre ambos países, reconocida por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas y otras organizaciones 

internacionales. 
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presente inventario el sector Uso de Productos cuyas emisiones pueden considerarse no 

obstante despreciables en relación al resto del inventario.  

 

Para el sector de Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura (CUSS) se siguieron la 

Orientaciones sobre buenas prácticas para uso del suelo, cambio de uso del suelo y 

silvicultura del IPCC. En la categoría Abandono de Tierras Agrícolas de este sector, que 

en el inventario anterior (INVGEI 2000) representó una fuente importante de absorción, 

no se encontraron evidencias que permitan incluir esta categoría como sumidero neto en 

la serie histórica 1990/2012.  

 

Para informar sobre las emisiones y absorciones de GEI se utilizaron los potenciales de 

calentamiento global proporcionados por el Segundo Informe de Evaluación del IPCC 

(IPCC-SAR) de 1995. De este modo, los resultados obtenidos en Gigagramos (Gg) son 

expresados en Gg de CO2 equivalente para facilitar la comparación entre emisiones de 

distintos gases. 

 

Tabla. 1:Potenciales de Calentamiento Global en un horizonte de 100 años utilizados 

para la confección de este informe 

Gas Potencial de Calentamiento Global 

CO2 (Dióxido de carbono) 1 

CH4  (Metano)  21 

N2O (Óxido nitroso) 310 

HFC-23 (Freón 23) 11.700 

CF4 (Tetrafluoruro de carbono) 6.500 

C2F6 (Hexafluoretano) 9.200 

SF6 (Hexafluoruro de Azufre) 23.900 

 

Las emisiones de GEI en el año 2012 ascendieron a 429.437 Gg de CO2 equivalente; el 

63,7% corresponde al CO2, 19,1% al CH4, y 17,1% al N2O. El resto de los GEI tuvieron 

emisiones porcentualmente muy pequeñas, 0,04% los PFC (CF4 y C2F6), solo 0,04% el 

HCFC23 y depreciables el SF6 (0,0004%). 

 

Tabla 2:Emisiones de GEI del año 2012 en Gg de CO2 eq., por gas y por sector. 
INVGEI 2012 CO2 CH4 N2O CF4 C2F6 SF6 HCFC23 Total 

Total  273.540 81.896 73.638 163 21 2 178 429.437 

Total (sin CUSS) 188.265 77.139 73.154 163 21 2 178 338.922 

Energía 173.487 8.061 1.831 - - - - 183.378 

Procesos 

Industriales 
14.713 47 145 163 21 2 178 15.268 

Uso de solventes 

y otros 

productos 

NE NE NE NE NE NE NE NE 

Agricultura y 

Ganadería 
- 49.374 70.125 - - - - 119.499 

Cambio de Uso 

del Suelo y 

Silvicultura 
(*)

 

85.275 4.757 484 - - - - 90.515 
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Residuos 65 19.658 1.054 - - - - 20.778 

NE: No estimado 

 

Respecto de las emisiones por sectores, el 42,7% fue emitido por el sector Energía, que 

es el de mayor nivel de emisiones. Le siguen el sector Agricultura y Ganadería con 

27,8% y en tercer lugar el de CUSS con 21,1%. En menor proporción, el sector 

Residuos aportó un 4,8% y, finalmente, Procesos Industriales generó el 3,6% de las 

emisiones totales. 

 

En cuanto a las emisiones de los distintos GEI, las emisiones de CO2 fueron de 273.540 

Gg, de las cuales el 63,4% fueron generadas por el sector Energía, el 31,2% por Cambio 

de Uso del Suelo y Silvicultura, el 5,4% por Procesos Industriales. 

 

En cuanto al CH4, las emisiones totales fueron de 3.899,8 Gg, siendo el sector 

Agricultura y Ganadería el de mayor nivel de emisiones correspondientes a este gas; 

principalmente por la fermentación entérica producida por el ganado que sumaron el 

60%; en segundo lugar se ubicó el sector Residuos que aportó el 24%; el sector Energía, 

básicamente por emisiones fugitivas, aportó el 10% y, finalmente, Cambio de Uso del 

Suelo y Silvicultura el 6% restante.  

 

Las emisiones estimadas de N2O para el año 2012 fueron 237,54 Gg; el sector 

Agricultura y Ganadería generó el 95% de las emisiones de este gas, como consecuencia 

de emisiones provenientes de los suelos agrícolas. 

 

Los PFC (CF4 y C2F6) y el SF6 fueron generados exclusivamente en el sector Procesos 

Industriales, básicamente por la producción de Aluminio. Asimismo, las emisiones de 

HCFC 23 fueron generadas sólo en este Sector, como subproducto de la producción de 

HFC 22. 

 

Respecto de las emisiones de los GEI Indirectos, las emisiones estimadas de NOx 

sumaron 1.063,50 Gg, principalmente por las combustiones del transporte. Las 

emisiones de CO ascendieron a 3.780,65 Gg en el año 2012, de las cuales el 58,2% fue 

generado por el sector Energía, también debidas a la quema de combustibles en el 

transporte. Las emisiones de COVNM fueron 803,83 Gg, de las cuales el sector Energía 

fue responsable del 68,7%, como consecuencia principal de la quema de combustibles 

en el transporte; el 31,3% restante fue emitido por el sector Procesos Industriales. 

Finalmente, las emisiones estimadas de SO2 fueron de 119,39 Gg, de las cuales el sector 

Energía fue responsable del 86%, procedente principalmente de la generación de 

electricidad. 

 

Hubo una tendencia creciente en las emisiones de GEI en el periodo 1990 ï 2012, con 

un crecimiento anual del 2,15 % promedio. El sector Cambio de Uso de Suelo y 

Silvicultura tuvo el mayor crecimiento anual promedio, un 4,34%: Otros sectores con 

fuerte crecimiento fueron Energía (2,81%), Residuos (2,76%) y Procesos Industriales 

(2,31%), mientras que Agricultura y Ganadería solo tuvo un crecimiento promedio de 

0,26% anual. Es importante destacar que en el sector CUSS se incluye la categoría 

ñCambio de Carbono en los suelosò reci®n a partir del a¶o 2000. 
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Figura 1: Evolución de las emisiones sectoriales de GEI, en Gg de CO2 eq. 

 

Los sectores Energía, Agricultura y Ganadería y CUSS constituyen más del 91% de las 

emisiones de GEI totales en el período considerado. La Figura 1 ilustra la evolución 

histórica de las emisiones de GEI desde el año 1990 al 2012 por sectores y la Figura 2 

hace lo propio para los distintos GEI. Casi todo el crecimiento fue en las emisiones de 

CO2, básicamente por el aumento en los sectores de la Energía y el Cambio de Uso de 

Suelo y Silvicultura.  

 

 
Figura 2: Evolución de las emisiones de GEI, por gas, en Gg de CO2 eq. 
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La Tabla 3 informa sobre las principales categorías de fuentes de emisiones de GEI. 

Estas categorías principales son consideradas prioritarias dentro del sistema nacional del 

inventario, y son aquellas que sumadas constituyen más del 95% del total de emisiones.  

 

Tabla 3:Principales categorías de fuentes de emisión. 

Fuente GEI 

Estimación del año 

2012 (Gg de CO2 

eq.) 

Aporte al total 

emitido (%) 

Total acumulado 

(%) 

CO2 procedente de conversión de bosques y otras 

tierras 
CO2 55.701 13% 13% 

CO2 procedente de fuentes móviles de combustión: 

transporte carretero 
CO2 47.803 11% 24% 

CH4 procedente de la fermentación entérica de 

ganado 
CH4 47.157 11% 35% 

CO2 procedente de la generación pública de 

electricidad 
CO2 43.840 10% 45% 

CO2 procedente del cambio de Carbono en los 

suelos 
CO2 27.518 6% 52% 

CO2 procedente de quema de combustible 

residencial 
CO2 24.097 6% 57% 

N2O procedente de emisiones directas e indirectas 

por excretas animales en sistemas pastoriles 
N2O 22.875 5% 63% 

N2O procedente de emisiones directas de cultivos 

Fijadores (FBN) 
N2O 22.586 5% 68% 

N2O procedente del aporte de nitrógeno de 

residuos de cosecha de cultivos agrícolas (FRC) 
N2O 16.146 4% 72% 

CO2 procedente de consumo de energía en otras 

Industrias manufactureras y de la construcción 
CO2 9.379 2% 74% 

CO2 procedente de otras industrias energéticas CO2 9.279 2% 76% 

CO2 procedente de energía para 

Agricultura/Silvicultura/Pesca 
CO2 9.041 2% 78% 

N2O procedente de emisiones directas e indirectas 

por el uso de fertilizantes sintéticos  (FSN) 
N2O 7.042 2% 80% 

Emisiones fugitivas de CH4 procedentes de las 

actividades del gas natural 
CH4 6.385 1% 81% 

CH4 procedente de aguas residuales domésticas 

(sin incluir lodos) 
CH4 5.905 1% 83% 

CH4 procedente de aguas residuales industriales 

(sin incluir lodos) 
CH4 5.905 1% 84% 

CO2 procedente de consumo de energía en la 

producción de hierro y acero 
CO2 5.804 1% 85% 

CH4 procedente de residuos manejados dispuestos 

en tierra 
CH4 5.662 1% 87% 

CO2 procedente de procesos en la producción de 

hierro y acero 
CO2 5.047 1% 88% 

CH4 procedente de la conversión de bosques y 

otras tierras 
CH4 4.757 1% 89% 

CO2 procedente del venteo y quema en antorcha en 

las actividades del petróleo y gas natural 
CO2 4.528 1% 90% 

CO2 procedente de procesos en la producción de 

cemento 
CO2 4.446 1% 91% 

CO2 procedente de combustión en actividades de 

refinación de petróleo 
CO2 4.361 1% 92% 

CO2 procedente de quema de combustibles en 

edificios comerciales e institucionales 
CO2 4.136 1% 93% 

CO2 procedente de quema de combustibles para el 

procesamiento de alimentos, bebidas y tabaco 
CO2 3.367 1% 94% 

CO2 procedente de procesos en la producción de 

cal 
CO2 2.615 1% 94% 

CO2 procedente de transporte por tuberías de gas 

natural y de refinería 
CO2 2.603 1% 95% 
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En el año 2012 se identificaron 27 fuentes principales, entre las cuales las 5 primeras 

son responsables de más de la mitad de las emisiones de GEI. Del total de las fuentes 

principales, 13 corresponden al sector Energía, 5 a Agricultura y Ganadería, 3 a Cambio 

de Uso de Suelo y Silvicultura, 3 a Residuos, y 3 a Procesos Industriales. 

 

Las emisiones de CO2 procedentes de la conversión de bosques y otras tierras es la 

categoría de mayores emisiones con el 13% del total. En segundo lugar, se encuentra el 

CO2 liberado por la combustión en el transporte carretero, que generó el 11%. El CH4 

procedente de la fermentación entérica del ganado ocupa el tercer lugar con 11% de las 

emisiones. Le siguen las emisiones de CO2 procedente de la generación de electricidad 

pública con el 10%, mientras las restantes 23 fuentes principales de emisión aportan 

cada una entre el 6 y el 1% del total. 

 

4.   La Vulnerabilidad al Cambio Climático e Impactos Observados 
 

En la Argentina se han observado cambios en el clima desde la segunda mitad del siglo 

pasado que, según las proyecciones de los modelos climáticos, en general se 

intensificarían o no se revertirían en este siglo. Estos cambios han causado impactos 

sobre los sistemas naturales y humanos. 

 

En la mayor parte de la Argentina no patagónica hubo un aumento de temperatura de 

hasta medio grado entre 1960 y 2010 con menores aumentos en el centro del país. La 

temperatura mínima tuvo mayores aumentos que la temperatura máxima, la que incluso 

tuvo disminuciones generalizadas en el centro del país. En la Patagonia el aumento de 

temperatura fue mayor que en el resto del país, llegando en algunas zonas a superar 1°C. 

Los cambios en el este y norte del país en los índices relacionados con las temperaturas 

extremas, como menos heladas y más frecuentes olas de calor fueron consistentes con el 

calentamiento observado. 

 

Entre 1960-2010, la precipitación media aumentó en casi todo el país, aunque con 

variaciones interanuales e interdecadales. Los mayores cambios se registraron en el este 

del país con incrementos de más de 200 mm en algunas zonas, pero los aumentos 

porcentuales fueron más importantes en algunas zonas semiáridas. Esto último facilitó 

junto con otros factores no climáticos la expansión de la frontera agrícola hacia el norte 

y el oeste. Por el contrario, sobre los Andes patagónicos las precipitaciones tuvieron un 

cambio negativo en el periodo 1960ï2010 y los ríos en el norte de Mendoza y en San 

Juan parecen indicar reducciones de las precipitaciones durante el siglo XX en sus altas 

cuencas sobre la Cordillera. Si esta tendencia continúa se restringiría la disponibilidad 

de agua de riego necesaria para mantener los niveles actuales de la actividad vitivinícola 

y frutihortícola en sus oasis de riego. Hubo además un cambio hacia precipitaciones 

intensas más frecuentes en gran parte del país, lo que se tradujo en más frecuentes 

inundaciones ocasionadas por una inapropiada ocupacion y uso del espacio que generó 

zonas con alta exposición y por la inadecuación de las obras hídricas que fueron 

planificadas para condiciones climáticas que ya no están vigentes. 

 

En el oeste y más notoriamente en el norte, los periodos secos del invierno se han hecho 

más largos. Esto ha generado problemas en la disponibilidad de agua para algunas 

poblaciones, crea condiciones más favorables para incendios de pastizales y mayor 

estrés sobre el ganado. 
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Escenarios climáticos  

 

La temperatura media aumentaría en todo el país durante este siglo, tanto en un 

escenario de aumento de las concentraciones de GEI moderado (RCP4.5) como de 

aumento extremo (RCP8.5)
4
. Si bien en el horizonte temporal del futuro cercano (2015-

2039) la tasa de calentamiento sería más acelerada que la observada en las últimas 

décadas, los aumentos estarían todavía entre 0,5 y 1°C con respecto al presente (1986-

2010), mientras que hacia fin de siglo el aumento de la temperatura proyectado es 

mayor y en el caso del escenario RCP8.5, la región de mayor calentamiento sería la del 

noroeste con más de 3°C. 

 

Para la precipitación, los cambios proyectados no son grandes. Excepto para el 

escenario RCP8.5 a fin de siglo, los cambios proyectados están entre -10% y 10% y 

dentro del rango de posible error, por lo se puede asumir que no habría mayores 

cambios en la precipitación en todo el país por lo menos en el futuro cercano. Para el 

escenario RCP8.5 a fin de siglo se proyecta un descenso de entre 10 y 20 % sobre el 

oeste de la Patagonia y en la zona cordillerana de Mendoza y un aumento de las mismas 

características en el centro y la mayor parte del este del país. 

 

Las proyecciones de los modelos climáticos indican en general que los extremos de las 

altas temperaturas y de precipitación extremas seguirán aumentando en la mayor parte 

del país, aunque la cuantificación precisa de este cambio presenta considerable niveles 

de incerteza. 

 

Aspectos regionales 

 

Dada la extensión de la Argentina y la variedad de su clima, el cambio climático 

incidirá en forma diferente en las distintas regiones del país. La región andina 

subtropical es la que mayores cambios de temperatura ha registrado desde 1960 y sobre 

la que se proyecta el mayor calentamiento durante el resto del siglo, lo que conducirá a 

un escenario de creciente estrés hídrico, con menor eficiencia del uso del agua por los 

sistemas ecológicos y la probable extinción local de algunas de las especies menos 

tolerantes a estas nuevas condiciones.  

 
Los humedales alto andinos y de la Puna tenderían a la reducción de sus áreas totales y 

a una mayor fragmentación. Esto afectará a las poblaciones animales que dependen de 

estos hábitats, como las aves acuáticas y los grandes herbívoros. Las especies de 

mamíferos mayores, como el guanaco, la vicuña, los zorros y el puma, realizan 

desplazamientos estacionales entre zonas altas y bajas; en un contexto de cambio 

climático esta dependencia de más de un hábitat los hace más vulnerables.  

 
Las provincias andinas de Mendoza y San Juan son una de las zonas más ricas y 

productivas del sector primario, con más del 95 % de la superficie de viñedos del país.  

Por otra parte, esta es una de las zonas más vulnerables del país al cambio climático, ya 

que es altamente dependiente del agua que proviene de la Cordillera. Hacia mitad de 

                                                 
4
RCP significa trayectorias de concentración de GEI representativas. El numero que acompaña el 

escenarios es el nivel del forzamiento radiativo en Watts/ m
2
 de la atmósfera por GEI de origen 

antropogénico a fin del siglo. 
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siglo habría una reducción de los caudales en los ríos de estas provincias y, al disminuir 

la superficie captadora de nieve al elevarse la isoterma 0ºC, se desplazarán los caudales 

del verano al invierno y primavera temprana, afectando negativamente la oferta de agua 

en el verano, que es cuando es más necesaria para los cultivos bajo riego. Las 

consecuencias principales de estos cambios serán una menor oferta de agua superficial, 

que en algunas cuencas ya no alcanza para cubrir la demanda. Estas reducciones 

implicarán aumentos en los costos, básicamente por extracción del agua subterránea, 

poniendo en peligro una parte de la producción bajo regadío. 

 

Patagonia 

En la Patagonia, la tendencia hacia mayores temperaturas y precipitaciones menores, 

aun en el caso de reducciones pequeñas, configura una tendencia hacia mayor aridez. En 

el ecotono de vegetación bosque-estepa entre la franja húmeda cordillerana y la región 

árida del centro y este de la región, cabría esperar retracción y desplazamiento de los 

límites de la vegetación arbórea. En el bosque habría cambios de estructura con mayor 

dominancia de especies más tolerantes a la desecación, por lo que sería esperable una 

retracción de especies como el ciprés y la araucaria. 

 

En los complejos esteparios y de monte de la Patagonia las especies actuales serían 

reemplazadas por pastos o arbustos más xerófitos. Estos cambios, y los que se 

producirían en la vegetación de los mallines y de las fajas ribereñas, podrían afectar la 

distribución de muchas especies de aves, aumentando la vulnerabilidad de las especies 

amenazadas.  

 

Los glaciares andinos 

El ascenso de la isoterma de 0°C ha ocurrido en toda la extensión de la Cordillera de los 

Andes, lo que es consistente con la recesión de los glaciares documentada con 

numerosas fotografías. Esta tendencia a la recesión de los glaciares continuaría durante 

este siglo, de acuerdo con las proyecciones de aumento de temperatura en todos los 

escenarios de concentración de GEI. Los glaciares patagónicos se caracterizan por tener 

muy altas tasas de acumulación y ablación, por lo que son más vulnerables al cambio 

climático. 

 

 

La región semiárida 

La región semiárida de la Argentina es la que tuvo menos calentamiento desde 1960, lo 

que junto con el aumento de la precipitación, especialmente en el verano, creó 

condiciones más húmedas que permitieron la expansión de la frontera agrícola hacia el 

oeste y norte. Este avance de la agricultura se hizo a expensas de la ganadería, pero 

también mediante la deforestación y desmonte del bosque y monte nativos. Este proceso 

aumentó notablemente la productividad de la región, pero está causando cambios 

negativos en el suelo, el almacenaje de carbono y nutrientes, el ciclo del agua y la 

disponibilidad de hábitats naturales.  

 

Para el futuro cercano no se esperan grandes cambios en la precipitación, aunque con 

una prolongación del periodo invernal seco en la zona norte y solo alguna aceleración 

del calentamiento, aunque menor a 1°C. En consecuencia, en ese horizonte temporal, la 

región no se vería muy comprometida por los riesgos debidos al cambio climático. Sin 

embargo, el mayor riesgo climático en la zona norte de la región provendría de la 
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sinergia del desmonte con largos periodos secos, ocasionados por la variabilidad 

interdecadal de la precipitación.      

 

La costa marítima argentina y del Río de la Plata 

Aunque la mayor parte de la costa marítima argentina y del Río de la Plata no sufriría 

inundaciones permanentes en el siglo XXI, podrían verse afectadas algunas de las 

planicies de marea en la costa al sur de Bahía Blanca, como en el enclave Bahía 

Anegada y Bahía San Blas y la zona sur de la Bahía Samborombón de gran riqueza en 

su biodiversidad. En la costa marítima, las playas acotadas por acantilados o por 

asentamientos urbanos y forestación, podrían perder su extensión gradualmente, e 

incluso desaparecer, afectando su valor turístico.  

 

En la mayor parte de la costa del Río de la Plata el efecto del aumento del nivel del mar 

sería distinto y se manifestaría mediante el agravamiento de las inundaciones 

recurrentes por el efecto de situaciones meteorológicas con fuertes vientos del sudeste, 

especialmente cuando se superponen con grandes mareas astronómicas  

 

Aspectos sectoriales  

 

Agricultura 

Para la región pampeana que es la de mayor importancia en la agricultura nacional, los 

modelos de productividad indican que en el futuro cercano y considerando el efecto del 

CO2, los rendimientos medios de soja y maíz aumentarían en forma considerable y 

moderada respectivamente, mientras que el cultivo de trigo sufriría leves reducciones 

con diferencias geográficas; las pérdidas de productividad de este cereal serán 

importantes en Córdoba y Santa Fe, mientras que el sur y oeste de la provincia de 

Buenos Aires y la zona productiva de La Pampa se verían beneficiados. 

 

Es probable que en el futuro cercano la productividad de los principales granos en sus 

zonas de producción se mantenga o incluso mejore por el aumento de la concentración 

de CO2 y del cambio climático. Las mejores condiciones climáticas pueden conducir a 

intensificar y expandir las actividades del sector, lo que podría afectar su vulnerabilidad 

por el deterioro de las cualidades físicas y /o químicas del suelo y el agua, y la pérdida 

de biodiversidad. 

 

Ganadería 

Los modelos de producción ganadera proyectan para fin de siglo reducciones de la 

producción de carne bovina en el norte de la región Pampeana, estabilidad en el centro 

de la región y aumentos en la zona oeste. Estos cambios se producirían principalmente 

por el efecto de los cambios del clima en la producción de forraje. Otro cambio 

importante sería el desplazamiento geográfico de las zonas ganaderas. La región de 

ganadería tropical, ubicada al norte de la isoterma de 26°C durante el mes más cálido, se 

desplazaría paulatinamente hacia el este en su límite norte y hacia el sudoeste en su 

zona sur y media.  

 

La región ganadera de clima templado, ubicada al sur de la isoterma de 26°C durante el 

mes más cálido, se reduciría paulatinamente, a medida que avanzan las condiciones más 

cálidas, ocupando a fines del siglo, solo el centro- sur y centro-oeste de la provincia de 

Buenos Aires y el centro de La Pampa.  
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Energía Eléctrica 

La tendencia de la temperatura media anual prácticamente no influye a largo plazo en la 

demanda de energía eléctrica en la Argentina. El crecimiento económico, 

principalmente industrial, y el crecimiento demográfico, han sido responsables 

históricamente de prácticamente toda la evolución de la demanda de energía eléctrica  y 

lo mismo pasaría a futuro con las proyecciones de estas variables. Sin embargo, con 

escenarios de mayor frecuencia de olas de calor, el aumento de la demanda de energía 

eléctrica y potencia, por el cambio en las condiciones térmicas extremas, puede 

ocasionar severos problemas a la red de distribución en centros urbanos, como ya ha 

estado ocurriendo, por ejemplo en diciembre de 2013 en el Área Metropolitana de 

Buenos Aires. 

 

Por el lado de la oferta, la generación hidráulica de electricidad depende del clima y ha 

por  ejemplo en los últimos años  entre  un 29 y 35 %..  

 

Los caudales anuales medios de los grandes ríos del este de la Cuenca del Plata 

aumentaron notablemente entre 1960 y 2000, en conjunto un 35%. Luego tuvieron 

variaciones, al principio negativas, pero siempre con caudales muy por encima de los de 

la década de 1960. Como resultado de ello las centrales hidroeléctricas generaron más 

energía que la planificada para su construcción. En cambio, las tendencias hidrológicas 

de los ríos que nacen en la Cordillera fueron generalmente opuestas, particularmente en 

el río Limay y en el Neuquén, desde alrededor de 1980, afectando negativamente la 

generación hidroeléctrica. Estas tendencias fueron consistentes con las menores 

precipitaciones en las regiones andinas de donde se alimentan estos ríos. 

 

En el caso del río Paraná las tendencias en los caudales desde 1960 fueron causadas en 

parte por las mayores precipitaciones, pero también por la masiva deforestación aguas 

arriba del territorio argentino. Es muy improbable que este cambio en el uso del suelo se 

revierta en el futuro cercano, por lo que debido a los cambios relativamente pequeños 

proyectados en la precipitación, difícilmente haya cambios negativos significativos en 

los caudales. Ello implica que la energía a generar por las centrales construidas y la 

estimada para las centrales hidráulicas a construir no tendrá mayores cambios en el 

futuro cercano.  

 

Las proyecciones de la precipitación sobre los Andes de Cuyo, Comahue y Patagonia, 

son ligeramente negativas para el futuro cercano, aunque dentro de su rango de 

incerteza, aunque más fuerte es esta disminución para fin de siglo en el escenario RCP 

8.5. Por lo tanto, no se debería descartar una afectación negativa del cambio climático 

sobre la generación hidroeléctrica en estas regiones. Esta generación actualmente 

representa el 35 a 40 % de toda la generación hídrica del país.    

 

Salud 

El clima de la región subtropical de Argentina es propicio para la trasmisión de 

enfermedades a través de vectores como por ejemplo, mosquitos, flebótomos y 

vinchucas. Una enfermedad trasmisible que requiere vigilancia es el Dengue, por la 

presencia del vector (Aedes aegypti) y el endemismo en países limítrofes. En el norte de 

Argentina el riesgo de trasmisión del Dengue es elevado durante todo el año, mientras 

que en el centro del país el riesgo se limita a los meses del verano. Los cambios de 
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temperatura proyectados en todos los escenarios climáticos permiten suponer que tanto 

el vector transmisor (Aedes aegypti) como la frecuencia de ocurrencia de la enfermedad 

y los riegos de epidemias podrían extenderse hacia el sur y oeste del país.  

 

Si bien la incidencia de malaria ha disminuido en el país, la densidad del vector se ha 

incrementado en el noreste junto con el cambio de las variables climáticas. Se estima 

que en el futuro cercano el área de distribución del mosquito Anopheles darlingi (uno de 

los tres vectores de la enfermedad) se incrementará.  

 

La abundancia de los vectores de Leishmaniasis en el norte de Argentina tiene una 

asociación positiva con la temperatura y en algún caso también con la humedad relativa, 

por lo que con el aumento de la temperatura proyectado para esa región aumentaría el 

riego de la enfermedad. 

 
Turismo 

Las condiciones climáticas constituyen un factor de atracción decisivo en los destinos  

turísticos y pueden modificar el desarrollo del turismo en algunos de los destinos 

actuales.  

 

En los ambientes más cálidos del norte del país, el aumento de la temperatura podría  

acrecentar las condiciones de estrés y la falta de confort y aumentar el riesgo de 

enfermedades cardíacas, así como también la proliferación de algas y cianobacterias que 

podrían perjudicar las actividades acuáticas recreativas. En las áreas cordilleranas 

dedicadas a los deportes de invierno para el futuro se esperan reducciones en la cantidad 

y en los periodos de nieve que afectarían varias actividades (esquí, snowboard) y por lo 

tanto a los destinos turísticos que dependen de la presencia de la misma durante el 

invierno (Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Copahue-Caviahue, Villa La 

Angostura, San Carlos de Bariloche, El Bolsón, Esquel, Las Leñas). 

 

Se estima  que en el futuro cercano la demanda turística general no se verá afectada por 

el cambio climático, aunque es muy probable que se afecten determinados destinos y 

ocurra un re-direccionamiento hacia diferentes ofertas turísticas y en la estacionalidad 

de ciertos destinos turísticos. 

 

Extremos climáticos e impactos sociales 

Entre 1960 y 2010, las olas de calor aumentaron su frecuencia en toda la región 

subtropical y este aumento fue mayor en el norte y este, aunque hubo episodios severos 

en la zona central del país. A mitad de diciembre de 2013 comenzó una intensa ola de 

calor que perduró con pocas interrupciones hasta casi mitad de enero, abarcando el 

centro de Argentina desde Buenos Aires hasta Córdoba y Mendoza, con temperaturas 

máximas por encima de 40° C y mínimas sobre 24° C. Fue la más larga e intensa 

registrada en esa región, La distribución de energía eléctrica colapsó en muchos sectores 

del área metropolitana de Buenos Aires debido al récord de consumo por el intenso uso 

de los equipos de aire acondicionado. 

 
Las proyecciones climáticas indican que habrá un aumento en los días con olas de calor 

en la mayoría de las regiones del país. El aumento proyectado en el número de días con 

olas de calor sería mayor en el norte y especialmente en el noroeste del país donde se 

incrementaría en más de 60 días en el futuro cercano. Como el norte del país es la 
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región de mayor vulnerabilidad social ante desastres, sería la región con los mayores 

riegos de impactos sociales debidos a las olas de calor.  

 

Las cada vez más frecuentes inundaciones son las catástrofes de origen natural que 

mayores daños causaron en la Argentina en las últimas décadas.  Aunque el 

asentamiento inicial de los centros urbanos ocupó generalmente zonas altas, en algunos 

casos la expansión posterior se hizo sobre zonas bajas e inundables. Esto configura una 

situación de exposición a las inundaciones causadas por las lluvias intensas. Este riesgo 

se ha materializado en numerosas localidades durante las últimas décadas, incluso en 

importantes sectores de varias de las más grandes ciudades argentinas, incluida la 

ciudad de Buenos Aires, pero los casos más trágicos ocurrieron en dos oportunidades en 

la ciudad de Santa Fe y en otro en La Plata.  

 

Los excesos hídricos producidos por prolongados periodos de precipitación intensas 

generan inundaciones por desbordes de lagunas o de cursos de agua o simplemente han 

ocupado grandes zonas en las áreas más bajas de las grandes llanuras que se extienden 

por el este del país, generando cuantiosas pérdidas en el sector agropecuario. La cuenca 

del río Salado del Sur en la provincia de Buenos Aires es una gran extensión de unos 

170.000 Km
2
 que sufre inundaciones recurrentes en gran parte de la misma. Desde 1980 

hubo un incremento en la recurrencia de los eventos extremos de inundación, siendo 

desde entonces de uno cada cuatro años, el triple que en el período 1884-1960. 
 

Hacia el futuro, las proyecciones de los modelos climáticos indican que, en general, en 

toda la Argentina al norte de la Patagonia, las precipitaciones extremas acumuladas en 

uno o cinco días serán cada vez mayores y frecuentes. Esto mismo se proyecta para las 

precipitaciones acumuladas mensuales en grandes zonas de la llanura de esta región. De 

acuerdo con estas proyecciones, se debería descartar la posibilidad de que las frecuentes 

inundaciones recientes disminuyan en lo que resta de este siglo, a menos que se adopten 

o completen las medidas estructurales y/o de manejo de las cuencas con ese propósito. 

 

Trabajo 

Los trabajadores que desempeñan su actividad laboral al aire libre tendrán un aumento 

en sus riesgos ocupacionales ante la mayor frecuencia de eventos extremos, y/o mayor 

exposición a temperaturas elevadas, y/o mayor ocurrencia de enfermedades transmitidas 

por vectores. Algunas de las enfermedades de vector que se podrían ver potenciadas por 

el cambio climático están contempladas en el Listado de Enfermedades Profesionales
5
. 

En estos casos la pérdida de días de trabajo por enfermedad o lesiones puede representar 

una merma importante de ingresos. Estos perjuicios serán mayores en el norte del país. 

El cambio climático puede tener efectos diferenciados sobre la salud de los trabajadores 

de diversas ramas de actividad en función de su exposición frente a determinados 

factores de riesgo en razón de su actividad laboral.  

 

 

5.    Respuestas y Necesidades de Adaptación 
 

Progresos y avances 

                                                 
5
Reconocida por legislación Argentina  Ley N° 24.577 
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La ocurrencia con frecuencia creciente de eventos lluvias torrenciales, con secuelas de 

inundaciones y daños a la población y a la producción agropecuaria, ha motivado 

medidas de adaptación a esta nueva realidad climática.  

 

Se ha creado un fideicomiso de Infraestructura Hídrica (Fondo Hídrico) que se costea 

con una tasa a las ventas de nafta y gas natural para los automotores. Los recursos del 

Fondo Hídrico se aplican a morigerar los efectos de las inundaciones y al desarrollo de 

los proyectos de infraestructura de obras hídricas. Su mayor limitación, es que se trata 

de una tasa fija y no de un porcentaje del precio de los combustibles por lo que su 

monto se ha ido reduciendo en términos reales. La Secretaría de Obras Públicas del 

Ministerio de Planificación Federal e Infraestructura ha estado usando el Fondo Hídrico 

para ejecutar el Plan Federal de Control de Inundaciones. 

 

Otras acciones de respuesta con respecto a las inundaciones han sido el mejoramiento 

de los sistemas de alerta temprana. El Servicio Meteorológico Nacional emite alertas 

sobre las precipitaciones intensas y otras inclemencias del tiempo, incluyendo las olas 

de calor. En el caso de las inundaciones por las crecidas del Río de la Plata las alertas 

las brinda el Servicio de Hidrología Naval y los de las crecidas de los grandes ríos del 

Litoral los suministra el Instituto Nacional del Agua. Existen también sistemas de alerta 

temprana para algunas localidades y provincias. Un sistema muy coordinado es el de la 

provincia de Santa Fe donde la gestión del riesgo de inundaciones integra varias áreas 

de gobierno con la población en peligro. Para el sector agropecuario existen varios 

sistemas de alerta tempranas basados en el uso de modelos predictivos de la ocurrencia 

de enfermedades de cultivos. 

 

Necesidades para el corto plazo  

A pesar de la infraestructura construida para controlar las inundaciones, estas están 

ocurriendo con frecuencia dejando secuelas de daños importantes por lo que hay 

consenso sobre la necesidad de acelerar la concreción de obras de infraestructura y 

ampliar y mejorar los sistemas de alerta. Para esto último se necesita mayor 

equipamiento y el desarrollo de modelos hidrológicos que permitan anticipar el 

desplazamiento de los excedentes hídricos en las numerosas zonas con riesgo de 

inundación. Igualmente, será necesario mejorar la preparación de las medidas de 

defensa y respuesta. 

 

En el caso de las olas de calor, no existe la suficiente conciencia pública sobre los daños 

y muertes que ocasionan. Falta al respecto un mecanismo de información estadístico 

que permita una rápida evaluación de sus consecuencias. Las olas de calor también 

provocan dificultades en el sistema de distribución eléctrica que requiere de mejoras, 

algunas de las cuales están en marcha para el Área Metropolitana de Buenos Aires  

 
Algunas respuestas y necesidades de adaptación para el futuro cercano (2015/2039) 

El uso del suelo 

La expansión de la frontera agropecuaria, en respuesta a las condiciones climáticas más 

húmedas, ha sido un proceso, con buenos resultados económicos en el corto plazo, pero 

con efectos colaterales que alteraron el ambiente en las zonas agriculturizadas, 

impulsaron la deforestación y aumentaron la vulnerabilidad climática. En los últimos 

años hubo dos iniciativas gubernamentales, La ley 26.331/07 de Presupuestos Mínimos 
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de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y la política de desarrollo territorial de 

la Argentina para el mediano y largo plazo.  
 

La ley  26.331 es un instrumento para impulsar políticas y programas nacionales de 

protección, conservación, recuperación y utilización sustentable de los bosques nativos. 

 

Sistemas naturales  

Los humedales son sistemas muy amenazados por el cambio climático. Las leyes 23.919 

y 25.335 aprueban la convención relativa a los Humedales de Importancia. En el 

contexto de este compromiso se desarrolla la Estrategia regional de Conservación y 

Uso sostenible de los Humedales Altoandinos con la finalidad de promover su 

conservación y uso entre los países involucrados. Igualmente, se adhirió a la Estrategia 

de Conservación y Uso Sustentable de los Humedales Fluviales de la Cuenca del Plata, 

la cual establece una cooperación técnica entre los países de la Cuenca del Plata para 

promover la conservación y el uso sustentable de los humedales fluviales. 

 

En el marco del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 

(CYTED
6
) se han implementado proyectos regionales que contemplan la adaptación 

basada en ecosistemas y la conservación de los servicios ecosistémicos para restaurar 

los ecosistemas mediante un uso sostenible de los recursos naturales. Otras iniciativas 

con enfoque similar son el proyecto Portal Regional para la Transferencia de Tecnología 

y la Acción frente al Cambio Climático (REGATTA) para el Gran Chaco Americano 

(Argentina, Bolivia y Paraguay) y el proyecto EcoAdapt llevado a cabo en tres bosques 

modelo (uno en Jujuy, Argentina) enfocado básicamente en la gestión del agua. 

 

Las áreas protegidas y corredores ecológicos en ecosistemas vulnerables son necesarios 

para reducir el riesgo climático en los sistemas naturales. De acuerdo a las estadísticas 

del Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP
7
), Argentina cuenta con algo más de 

33,5 millones de hectáreas de superficie protegida que representan el 12 % de la 

superficie continental del país. 

 

Las áreas protegidas son primordiales para mantener la biodiversidad en todas sus 

formas, pero resultan insuficientes en el contexto del cambio climático porque el 

desplazamiento de las especies está obstaculizado por la fragmentación de los hábitats 

naturales. En Argentina se ha comenzado a implementar la incorporación de áreas 

intermedias o corredorespara el tránsito de las especies. El Corredor verde de Misiones
8
 

tiene el fin de salvaguardar las especies en peligro en una superficie de alrededor de 1,1 

millones de hectáreas. También existen iniciativas para implementar este tipo de 

corredores en la región del Gran Chaco Argentino. En Corrientes se propone la creación 

de un corredor biológico entre el Parque Nacional Mburucuyá y la Reserva Natural 

Iberá
9
.  

 

Los glaciares  

                                                 
6
Programa iberoamericano de ciencia y tecnologia para el desarrollo, disponible en: 

http://www.cyted.org/cyted_investigacion/areas_tematicas.php?a=4&lang=es. 
7
http://www.ambiente.gob.ar/?IdArticulo=12195 

8
 http://www.ecologia.misiones.gov.ar/ecoweb/index.php/descgen-corredor-verde 

9
 Propuesta para la creación de un Corredor Biológico entre el Parque Nacional Mburucuyá y la Reserva 

Natural Iberá http://www.proyectoibera.org/download/tierras/propuesta_corredor_ecologico.pdf 

http://www.ambiente.gob.ar/?IdArticulo=12195
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Debido al peligro de avance de la minería a cielo abierto en áreas de periglaciares se 

promulgó ley 26.639
10

 de protección de los glaciares y el ambiente periglaciar que 

prohíbe la construcción de obras de arquitectura o infraestructura, la exploración y 

explotación minera y de hidrocarburos y la instalación de industrias o desarrollo de 

obras o actividades industriales
11

. Una de las provisiones de la ley es la realización del 

inventario de glaciares y periglaciares que está siendo realizado por el Instituto de 

Nivología y Glaciología del CONICET.    

 

Las costas y áreas marinas 

Las áreas marítimas y costeras protegidas son importantes para que no se amplifiquen 

por actividades antrópicas directas los efectos del cambio climático en áreas de 

importante valor ecológico. La ley de Áreas Marinas Protegidas creó el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas Marinas en el año 2014 aumentado las áreas protegidas 

costeras y marinas de 43 a 56 en número, y de 16.000 Km
2
 a 54.000 km

2 
en superficie.  

 

Las costas del Río de la Plata serán afectadas por el aumento del nivel del mar por una 

mayor recurrencia de las inundaciones causadas por tormentas. Para no comprometer 

inversiones y asentamientos que puedan ser riesgosos en el futuro, está pendiente la 

regulación del espacio costero en relación al aumento del nivel medio de las aguas. 

 

Agricultura y ganadería 

En gran parte del norte argentino y de la región central del país, las proyecciones 

climáticas para las próximas décadas indican un escenario de mayor temperatura y la 

prolongación del periodo seco invernal, lo que junto con la continuación de la 

variabilidad interdecadal propia de la región, hacen necesario un mejor manejo y 

gestión de los recursos hídricos. Igualmente, ello será necesario en la región pampeana 

para reducir las zonas y duración de los periodos de inundación. 

 

Otra línea de adaptación ante los cambios climáticos es el desarrollo de materiales 

genéticos adaptados a las nuevas condiciones, especialmente en los principales cultivos. 

En este sentido, investigadores del CONICET han identificado recientemente un gen del 

girasol que otorga resistencia a la salinidad y a la sequía. Este gen incorporado en 

cultivos de trigo, soja y maíz sería capaz de sostener y aumentar sus rendimientos. 

 

En los oasis de riego del piedemonte andino existe el riesgo que la oferta de agua se 

reduzca y cambie desfavorablemente en cuanto a su disponibilidad estacional. Para 

mantener e incluso aumentar la producción se puede mejorar la gestión del recurso 

hídrico o expandir la superficie bajo riego. En relación a lo primero, el sistema de riego 

más difundido a nivel nacional es el gravitacional (69,8%) seguido por el riego por 

aspersión (20,8%), el goteo (7,7%) y el de micro aspersión (1%). Lo que indica que hay 

un amplio potencial para la mejora de los sistemas de riego como una acción de 

adaptación. En cuanto a lo segundo, el país cuenta con un gran potencial para ampliar el 

riego ya que se estima que dispone de 6M ha con suelos aptos con cerca de 22.000 m
3
/s 

de disponibilidad de agua. Para mantener el mismo potencial de riego en las provincias 

de Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, Tucumán, San Juan y Mendoza deberían 

incorporarse en las próximas décadas algo más de 215.000 hectáreas al sistema de 

                                                 
10

 Decreto Reglamentario 207/2011   del 28 de febrero  de 2011 
11

 http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/170000-174999/174117/norma.htm 
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regadío con un costo total cercano a 2.600 M de USD. Para ello, la menor 

disponibilidad de agua en verano en los ríos cordilleranos de Cuyo y la mayor 

variabilidad interanual de los caudales requerirán de una ampliación de los reservorios 

de modo de trasladar el agua del invierno y de la primavera temprana al verano y 

amortiguar la variabilidad interanual de los caudales disponibles.  

 

Energía Eléctrica 

La población argentina hace un uso muy extendido del aire acondicionado en los 

centros urbanos. En los días de calor extremo, esto puede provocar severas restricciones 

en el servicio eléctrico que es vulnerable por la sobrecarga de la demanda sobre redes de 

distribución. Esto requiere trabajar en materia de  distribución desde tres ejes: 

educación, señales económicas (tarifas) y los sistemas de gestión de demanda o redes 

inteligentes. 

 

6.   Medidas de Mitigación de las Emisiones de GEI 

 
En los últimos años la República Argentina ha llevado a cabo planes, programas y 

acciones relacionados de manera directa e indirecta con la mitigación de GEI en varios 

sectores productivos y de consumo.  

 

Entre las acciones en implementación, se pueden destacar en el sector Energía dos ejes 

fundamentales: la diversificación de la matriz energética y la promoción del uso 

racional y eficiente de la energía. En este sentido, se han desarrollado marcos 

normativos y programas orientados a fomentar una mayor participación de fuentes 

renovables no convencionales, la energía hidroeléctrica, la energía nuclear, la 

sustitución de combustibles fósiles por biocombustibles y la reducción de la intensidad 

energética del consumo.  

 

En el sector Transporte los esfuerzos se han concentrado principalmente en la 

optimización del sistema de transporte ferroviario.  

 

En el sector de Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura (CUSS) se ha desarrollado el 

marco normativo e institucional para fomentar la plantación y el manejo sustentable de 

los bosques implantados y para establecer los presupuestos mínimos de protección 

ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y 

manejo sustentable de los bosques nativos, así como de los servicios ambientales que 

éstos brindan a la sociedad. Este marco institucional permitió a las provincias llevar 

adelante un proceso de ordenamiento territorial de los bosques nativos existentes, 

estableciendo diferentes categorías de conservación. En este marco se creó el Fondo 

Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, con el fin 

de compensar a los tenedores privados de tierras que albergan bosques nativos por su 

conservación y manejo sustentable.  

 

En el sector Agricultura un hecho relevante ha sido la adopci·n acelerada de la ñsiembra 

directaò como sistema predominante en cultivos extensivos. En 2012, aproximadamente 

el 78% del área agrícola del país se encontraba bajo siembra directa, alcanzando casi 28 

millones de hectáreas. La siembra directa contribuye al cuidado de los suelos mediante 
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la reducción de labranzas y controles mecánicos de malezas, lo que reduce las emisiones 

energéticas.  

 

Se encuentran en una fase inicial de desarrollo otras iniciativas sectoriales de 

mitigación. Cabe destacar especialmente el Proyecto PROBIOMASA, el Programa 

Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE), Plan Nacional de 

Manejo de Bosques con Ganadería Integrada y la Estrategia Nacional para la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos Urbanos, entre otros. 

 

Adicionalmente  a las acciones de mitigación en etapas de implementación, en el marco 

de la TCN se ha realizado un análisis de potenciales opciones de mitigación que la 

Argentina podría desarrollar, si contara con el apoyo necesario tanto en materia 

financiera como tecnológica y para el fortalecimiento de capacidades. Estas opciones, si 

bien han sido evaluadas con un enfoque de factibilidad técnica, poseen barreras a la 

implementación, adicionales a las cuestiones económicas y financieras. Debido a ello,  

este listado de opciones se presenta como un menú de medidas posibles que requieren 

de un mayor desarrollo incluyendo a partes interesadas. 

 

Las emisiones evitadas por un conjunto de opciones de mitigación fueron calculadas 

para distintos periodos, pero que en todos los casos comprenden el período 2020-2030.  

 

En el sector Energía se focalizan principalmente en alternativas de energías renovables, 

reducción del consumo energético residencial e industrial y cambios modales en el 

transporte. 

 

En el sector Agricultura las opciones de mitigación evaluadas son fundamentalmente 

sobre las fuentes de nitrógeno (N) usadas como fertilizante. El análisis de opciones de 

mitigación en el sector ganadero se ha concentrado en la ganadería bovina de carne, por 

constituir la casi totalidad de las emisiones sectoriales. En el sector forestal se analizó la 

protección del bosque natural y la creación de nuevas áreas forestales a través de 

plantaciones comerciales.En cuanto a las opciones de mitigación en el sector industrial 

argentino, se incluyen opciones de reducción de emisiones de proceso y alternativas de 

ahorro de energía; en este sector solo para algunas opciones han sido estimadas debido a 

la falta de datos.  

 

En el sector Residuos las medidas analizadas incluyen la adopción de nuevas estrategias 

de gestión y/o el mejoramiento de las existentes. Asimismo, se han analizado opciones 

para el tratamiento de Aguas Residuales Industriales en sectores relevantes  

 

El cuadro siguiente presenta una síntesis de las estimaciones de potenciales de 

mitigación de las opciones para las cuales ha sido factible efectuar dicho cálculo. Cabe 

aclarar que no es correcto sumar estas reducciones dado que las diferentes opciones de 

mitigación se extienden sobre períodos de tiempo diferentes, definidos a partir del 

momento en que se considera factible comenzar con su implementación. En segundo 

lugar, las estimaciones realizadas no toman en cuenta las interrelaciones intersectoriales 

e impactos recíprocos. Por último puede darse el caso de doble contabilización.  
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Sector Subsector Opción de mitigación 
Potencial 

de 

mitigación 
Período  

Energia Energías 

renovables 
Energía renovable conectada a 

la red en el mercado mayorista 

38 MtCO2 Reducción 

acumulada en 

2018-2030 

Generación renovable 

distribuida conectada a la red 

560 mil 

tCO2 
Reducción 

acumulada en 

2020-2030 

Consumo 

energético 

residencial 

 

Sustitución de calefones 

convencionales por equipos con 

encendido electrónico 

35 MtCO2 Reducción 

acumulada en 

2018-2030 

Calefactores solares para 

calentamiento de agua sanitaria 

7 MtCO2 Reducción 

acumulada en 

2020-2030 

Sistemas economizadores de 

agua caliente 

18 MtCO2 Reducción 

acumulada en 

2020-2030 

Reemplazo de calefactores tiro 

balanceado por bombas de calor 

110 MtCO2 Reducción 

acumulada en 

2018-2030 

Transporte 
Eficiencia en el transporte 

carretero de carga 

35 MtCO2 Reducción 

acumulada en 

2020-2030 

 
Plan canje automotor con 

vehículos más eficientes 

5 MtCO2 Reducción 

acumulada en 

2020-2030 

 Recuperación del sistema 

ferroviario de pasajeros y carga 
15-21,5 

MtCO2 
Reducción en el 

año 2030 

Consumo 

energético 

industrial 

Sustitución de gas natural por 

combustibles alternativos en la 

industria 

55 MtCO2 Reducción 

acumulada en 

2018-2030 

Eficiencia energética en PyMEs 

industriales 
66,4 

MtCO2 
Reducción 

acumulada en 

2016-2030 

CCS Captura y almacenamiento de 

carbono en reservorios 

geológicos 

290 MtCO2 Reducción 

acumulada en 

2020-2030 

Agricultura, 

Ganadería y 

Cambio en 

el Uso del 

Suelo y 

Silvicultura  

Agricultura Rotación de cultivos 39 MtCO2 Reducción 

acumulada en 

2020-2030 

Mayor eficiencia en el uso del 

N, con foco sobre los 

inhibidores de liberación de N 

5,1 

MtCO2e 
Reducción 

acumulada en 

2020-2030 
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Uso de promotores de 

crecimiento y fijadores 

biológicos de N en gramíneas 

11,6 

MtCO2e 
Reducción 

acumulada en 

2020-2030 

Ganadería Programas de cambio rural para 

mejorar prácticas y procesos 

ganaderos 

51 MtCO2e Reducción 

acumulada en 

2015-2030 

Cambio en 

el Uso del 

Suelo y 

Silvicultura 

Reducción de la deforestación 1.300 

MtCO2 
Reducción 

acumulada en 

2007-2030 

Mejora de los sumideros de 

carbono forestales 

230 

MtCO2 
Reducción 

acumulada en 

2015-2030 

Procesos 

Industriales 

y Uso de 

Productos 

Industria Eficiencia en motores eléctricos 22,3 

MtCO2 
Reducción 

acumulada en 

2017-2044 

Cogeneración en base a 

combustibles fósiles 
64,2 

MtCO2 
Reducción 

acumulada en 

2017-2054 

Residuos Residuos 

Sólidos 

Urbanos 

(RSU) 

Construcción y 

acondicionamiento de rellenos 

sanitarios en municipios 

5,8 - 8,1 

MtCO2  
Reducción 

promedio anual en 

2017-2030 

Generación de energía eléctrica 

a partir de la captura de GRS 
6,1 - 8,4 

MtCO2e  
Reducción 

promedio anual en 

2017-2030 

Generación de energía térmica a 

partir de la captura de GRS 
6,7 - 9,2 

MtCO2e 
Reducción 

promedio anual en 

2017-2030 

 

Las opciones de mitigación analizadas enfrentan diferentes limitaciones, barreras y 

necesidades tecnológicas y abren diversas oportunidades según la naturaleza de la 

opción y el sector considerado. 

En el sector Energía, existen una diversidad de variables que pueden afectar la 

implementación de opciones relacionadas con energías renovables como ser las tarifas, 

los costos de las tecnologías, la necesidad de extender las redes de transmisión, el 

desarrollo de aspectos regulatorios espeficios de la tematica, la implementación de 

instrumentos financieros, desarrollo de tecnología local, etc. Para las opciones que 

involucran ahorros en el consumo energético especialmente residencial se precisa de un 

marco normativo consensuado por los actores público-privado que asegure una 

estrategia planificada, organizada, con programas activos de difusión y capacitación asi 

como la implementación de instrumentos financieros innovadores con el fin de 

involucrar a la banca comercial para el financiamiento de este tipo de iniciativas. El 

caso de la captura y almacenamiento de carbono en reservorios geológicos es sin duda 

para el conjunto de medidas evaluadas el más complejo, debido a que no se cuenta con 

experiencia al respecto. Se debe transitar un proceso de aprendizaje aún no iniciado en 

el país. De todos modos, existen aspectos tecnológicos en el sector Energía que deben 

ser analizadas en con mayor profundidad, como es el caso del hidrógeno o tecnologías 
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como celdas de combustible, que podrían aprovechar la abundancia de litio en las 

reservas de las provincias del noroeste argentino. El caso de la captura y 

almacenamiento de carbono en reservorios geológicos es sin duda, para el conjunto de 

medidas evaluadas el más complejo, debido a que no se cuenta con experiencia al 

respecto para el cual  se debe transitar un proceso de aprendizaje aún no iniciado en el 

país. 

 

En el sector Transporte el factor determinante es la necesidad de políticas específicas 

relacionadas principalmente con el diseño e implementación de incentivos fiscales. A su 

vez el desarrollo de la infraestructura ferroviaria debe ser acompañado con el desarrollo 

de un marco regulatorio que asegure confiabilidad al sistema.  

 

En el sector Agricultura las principales barreras para la aplicación extendida de 

prácticas de rotación de cultivos son económico-financieras: se requiere del diseño de 

políticas agrícolas que contemplen integralmente inversiones en infraestructura, así 

como estímulos impositivos. En cuanto a las prácticas que permitan mejorar la 

eficiencia en el uso del nitrógeno, el uso de fijadores biológicos de nitrógeno y las 

tecnologías de aplicación de fertilizantes las principales barreras son culturales y de 

información, seguidas por barreras técnicas y luego económicas.  

 

En ganadería, las principales barreras para incorporar mejorar prácticas y procesos son 

económicas, fundamentalmente, la baja-media rentabilidad de la actividad ganadera en 

la Argentina con bajo a medio riesgo y los largos horizontes involucrados en las 

decisiones productivas.  

 

En materia de bosques, la principal barrera para reducir la deforestación es el aumento 

de la demanda internacional de granos que se traduce en una presión sobre tierras con 

aptitud agrícola con bosque nativo, lo que dificulta la efectividad de los instrumentos de 

gestión previstos en la Ley Nº 26.331. Por ello continúa la pérdida de bosque nativo, si 

bien a una tasa menor. En cuanto a las plantaciones comerciales, la principal barrera 

para lograr un mayor desarrollo de proyectos forestales son económico-financieras, 

destacando especialmente los largos horizontes temporales involucrados en la actividad 

y la incertidumbre sobre la permanencia de las condiciones que determinan las 

decisiones para la inversión. 

 

En el sector industrial las principales barreras para incorporar opciones de eficiencia 

energética y cogeneración son técnicas (fundamentalmente, ausencia de profesionales 

idóneos y técnicos debidamente calificados y escasa experiencia en el uso de 

tecnologías), seguidas por barreras institucionales (insuficiencia y/o inexistencia de 

políticas coordinadas e integradas para la promoción de medidas de eficiencia 

energética), económicas (ausencia de políticas de incentivo, costo de la energía 

subsidiado y altas tasas de interés) y culturales (desconocimiento).  

 

Finalmente, en el sector Residuos las principales barreras para la construcción y 

acondicionamiento de rellenos sanitarios y la generación de energía a partir de la 

captura de gas de relleno sanitario son políticas, legales y regulatorias y, en menor 

medida, técnicas. Por su parte, las principales barreras para la construcción y puesta en 

funcionamiento de plantas de tratamiento de efluentes domésticos y de aguas residuales 

industriales son técnicas, fundamentalmente la falta de experiencia local para proveer 



Resumen Ejecutivo 

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 24 

 

los servicios de construcción, instalación y operación de digestores. Sin embargo, el 

mayor retraso se encuentra en el saneamiento de aguas domiciliarias, el cual tiene en la 

actualidad una infraestructura obsoleta y de baja capacidad para abastecer el 

crecimiento habido en el sector (tanto de población como de abastecimiento de agua 

potable). 

 

En cuanto a las capacidades y oportunidades, en el sector Energía el know-how 

necesario para desarrollar las opciones analizadas puede obtenerse de recursos humanos 

locales, pudiendo realizarse convenios de intercambio de información con especialistas 

internacionales para acelerar las curvas de aprendizaje o el abordaje de temas muy 

específicos. En materia de energías renovables se considera al desarrollo de equipos 

eólicos de baja potencia como una de las posibilidades más rápidamente concretables 

pensando en el desarrollo de la industria local. Para las opciones que involucran ahorros 

en el consumo energético, residencial en particular, las tecnologías existentes son 

relativamente simples por lo que, con los incentivos adecuados, tiene la posibilidad de 

desarrollo nacional. 

 

En el sector Agrícola, las principales capacidades están en la cosecha de caña de azúcar 

en verde: el uso de cosecha mecanizada abarca actualmente el 90% del área plantada 

con caña de azúcar en Tucumán y para la mecanización de la cosecha de pequeños 

productores se están ya desarrollando y probando cosechadoras integrales para pequeñas 

superficies, con un activo desarrollo de prototipos por parte del INTA. 

 

En el sector Industrial, si bien no se trata aún de una práctica extendida, algunos 

establecimientos industriales han venido realizando estudios para estimar potenciales 

ahorros energéticos y otros están realizando inversiones orientadas a aumentar la 

productividad en base a menores consumos energéticos. Por otra parte, en el país ya se 

encuentran en funcionamiento tecnologías de cogeneración en base a combustibles 

fósiles y la industria siderúrgica local ya realiza el reciclado de chatarra propia y/o de 

origen industrial. 

 

En el sector Residuos las tecnologías para la captura y utilización de biogás son 

conocidas en el país. Si bien los primeros proyectos contaron con proveedores de 

tecnología y asesoramiento extranjero, en la actualidad se cuenta con empresas que 

tienen capacidades para proveer tecnología local. Cabe mencionar especialmente la 

experiencia adquirida con los proyectos implementados bajo el Mecanismo para un 

Desarrollo Limpio (MDL), a través del cual se instalaron en la Argentina algunas 

lagunas anaeróbicas con captura de biogás y reactores anaeróbicos. A su vez, el sector 

científico local, nucleado en las universidades y en organismos públicos, cuenta con 

recursos capacitados para acompañar la consolidación de las tecnologías de mitigación 

propuestas. 

 

Los costos totales a valor presente de la implementación de las opciones de mitigación 

evaluadas ascenderían por lo menos a 75.000 millones o 100.000 millones de dólares, 

según la tasa de descuento se calcule en 10% o 4 %. Los costos incrementales, a valor 

presente, para las mismas medidas en las mismas condiciones sumarían como mínimo 

69.000 millones o 92.000 millones de dólares según la tasa de descuento sea 10% o 4%. 

Es necesario señalar que gran parte de estas medidas de mitigación presentan co-

beneficios que en algunos casos son muy importantes y que evaluados en detalle 
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reducirían sensiblemente los costos imputables solo a la mitigación de las emisiones de 

GEI.  

 

7.   Otros aspectos 
 

Participación argentina en la CMNUCC y el IPCC 

La República Argentina ha participado activamente de las negociaciones del régimen 

climático internacional, mediante los aportes realizados por sus negociadores a los 

acuerdos que condujeron a la firma de la CMNUCC y del Protocolo de Kioto y 

contribuyendo en la búsqueda de soluciones y en la construcción de consensos durante 

las veinte sesiones de la Conferencia de las Partes de la CMNUCC.  

 

La República Argentina ha impulsado en las negociaciones en la CMNUCC, el 

concepto de Transición Justa, reivindicado por el movimiento sindical mundial en las 

negociaciones del clima desde 2008. Transición Justa implica que las acciones de 

adaptación y mitigación del cambio climático deban considerar las posibles 

consecuencias sobre el sector laboral, de manera de generar políticas y medidas que 

garanticen la protección de los puestos de trabajo en condiciones de trabajo decente.  

 
También ha sido muy activa la participan en el IPCC. Un experto argentino ha sido 

copresidente del Grupo de Trabajo II en el Tercer y Cuarto Informe de Evaluación del 

IPCC y otro en el Quinto Informe. Varios expertos argentinos se han desempeñado 

como autores líderes en diferentes capítulos de los informes de evaluación y en los 

informes especiales-  

 
Fortalecimiento de capacidades  

Desde la Segunda Comunicación Nacional se fortaleció la capacidad institucional de la 

SAyDS al elevar el tratamiento institucional del tema al rango de Dirección. Esta 

Dirección de Cambio Climático aumentó su personal técnico especializado, el cual se 

capacita periódicamente.  Asimismo, en numerosos organismos se ha incorporado y 

focalizado el tratamiento del tema. Con la creación del Comité Gubernamental de 

Cambio Climático se han establecido además puntos focales para el tratamiento del 

cambio climático. 

 

Por último, el fortalecimiento de capacidades fue significativo a nivel provincial, 

dondeen casi todos los casos existe en la actualidad un organismo responsable del tema 

y la capacitación del personal es  continua a través de seminarios y talleres, en muchos 

casos impulsados por el Gobierno Nacional, específicamente a través de la Dirección de 

Cambio Climático. 
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CAPÍTULO 1.  INTRODUCCIÓN  

 

La República Argentina incorpora explícitamente el cuidado del ambiente en el artículo 

41 de su Constitución Nacional. Según los principios básicos de la misma, cada 

provincia tiene el dominio y administra su ambiente y recursos naturales. La Nación 

tiene entre sus facultades dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 

protección ambiental. 

 

La acción del gobierno nacional sobre el cambio climático se desenvuelve 

fundamentalmente a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación (SAyDS) dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Otras 

instituciones nacionales, provinciales y municipales, así como universidades, centros de 

investigación, organizaciones no gubernamentales y empresas, desarrollan proyectos y 

actividades relacionadas con el monitoreo, estudio, adaptación y mitigación del cambio 

climático, así como con la divulgación del mismo.  

 

La República Argentina ha ratificado la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC) por a través de la ley N° 24.295 en el año 1994. 

Con posterioridad,  ratificó el Protocolo de Kioto, a través de la ley Nº 25.438, 

promulgada en el año 2001. Por sus características nacionales, la República Argentina 

participa en la CMNUCC como pa²s ñNo Anexo Iò y considera a la misma como el 

ámbito del sistema multilateral de negociación de las Naciones Unidas apropiado para la 

construcción de un régimen climático internacional justo, eficaz y duradero. 

 

1.1 Compromiso de informar a la Convención Marco de Naciones 

Unidas sobre cambio climático 

 

La República Argentina, al ratificar la CMNUCC, asumió la obligación de informar 

todo lo relevante para el logro de los objetivos de la CMNUCC, en particular sus 

inventarios nacionales de las emisiones antropogénicas por las fuentes y de la absorción 

por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el 

Protocolo de Montreal. Asimismo, debe informar sobre sus programas nacionales para 

mitigar y facilitar la adaptación al cambio climático. Todo ello implica la elaboración y 

presentación de comunicaciones nacionales, como fuera establecido en los artículos 4 y 

12 de la CMNUCC. El gobierno argentino cumpliendo con este compromiso presentó 

su primera Comunicación Nacional en 1997, una versión revisada de la misma en 1999, 

y la segunda Comunicación Nacional en el año 2007. 

 

1.2   Actividades habilitantes para la Tercera Comunicación Nacional 

 

La SAyDS, a través de la Dirección de Cambio Climático, inició el proceso 

correspondiente para la elaboración de la Tercera Comunicación Nacional sobre 

Cambio Climático en el año 2010. En octubre de ese mismo año la Dirección Ejecutiva 

del Fondo para el Medio Ambiente Mundial aprobó el Proyecto de la Tercera 

Comunicación Nacional sobre Cambio Climático con el objetivo de cofinanciar el 
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Proyecto. En febrero de 2011 el Proyecto fue aprobado por el Directorio del Banco 

Mundial, que actuó como agencia de implementación. 

 

La ejecución del Proyecto permitió elaborar también información para satisfacer los 

requisitos enunciados en el Artículo 12.1 de la CMNUCC, esto es contribuir al 

desarrollo de la política nacional en la materia y aportar a la concientización sobre la 

problemática del cambio climático. 

 

El Proyecto ¨Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático a la CMNUCC¨ 

de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación se concretó 

mediante acuerdos institucionales que incluyeron: i) un Comité de Conducción que 

actuó como instancia de articulación institucional en la materia y estuvo integrado por 

organismos gubernamentales nacionales y el Consejo Federal de Medio Ambiente 

(COFEMA), siendo presidido por laSAyDS; ii) un Gabinete Técnico Asesor que brindó 

apoyo en lo referido a cuestiones científico técnicas durante el desarrollo del mismo, 

contando con la participación de instituciones académicas, centros de investigación, 

organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de trabajadores y representantes del 

sector privado;yiii) una Unidad de Implementación de Proyecto, la cual trabajó en 

coordinación con la Dirección de Cambio Climático de la SAyDS. Dicha Unidad estuvo 

a cargo de la administración, supervisión, monitoreo y evaluación técnica y financiera 

del Proyecto.  

 

El Proyecto tuvo cuatro componentes principales. El primer componente contiene 

información relativa al sobre el aprovechamiento del potencial nacional para la 

mitigación del cambio climático. Dicho componente incluyó el inventario nacional de 

GEI del año 2012; el segundo componente se focalizó en el fortalecimiento de la agenda 

nacional de adaptación; el tercero contiene información referida al fortalecimiento 

institucional, desarrollo de capacidades y gestión de la información y, por último, el 

cuarto fue la gestión misma del Proyecto. 

 

A solicitud de la SAyDS, la CEPAL a través del Programa EUROCLIMA, brindó 

apoyo técnico para la redacción del Informe Final de la TCN que se presenta a la 

CMNUCC. 

 

1.3 Contenidos de la Tercera Comunicación Nacional 

 

El contenido de la Tercera Comunicación Nacional se ajusta a las recomendaciones de 

la Decisión17/CP.8 para la preparación decomunicaciones nacionales. En el capítulo 2 

se hace una descripción de las circunstancias nacionales, especialmente de aquellos 

aspectos que son relevantes en relación al cambio climático, o que condicionan o 

facilitan las políticas de adaptación y de mitigación. El inventario de GEI se presenta en 

el capítulo 3; información complementaria del mismo se incluye en dos anexos.  

 

En cuanto al componente 2, los cambios ocurridos en el clima de la Argentina, los 

proyectados según dos escenarios climáticos y las principales vulnerabilidades se 

informan en el capítulo 4. Estas últimas se describen para regiones y para los sectores 

socioeconómicos sobre los que se estima un mayor impacto del cambio climático. Para 
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los fines de este informe, en el capítulo se consideraron cuatro regiones: la cordillerana, 

que abarca las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy; la 

Patagonia, que incluye a las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, 

Neuquén y Rio Negro; la región Central, que comprende a La Pampa, San Luis, 

Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco y Formosa y el Mar Argentino y las 

zonas costeras del mismo y del Río de la Plata.En el capítulo 5 se identifican las 

necesidades y los programas y medidas en curso o planificados para facilitar la 

adaptación al cambio climático. 

 

La Argentina ha adoptado una serie de medidas para reducir sus emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) para contribuir a alcanzar los objetivos de la CMNUCC que se 

informan en el capítulo 6. También se describe en ese capítulo la capacidad potencial de 

mitigación de las emisiones nacionales de GEI describiendo sus limitantes y barreras. 

Este potencial es importante tanto para mitigar las emisiones como para aumentar 

laabsorción de carbono. Sin embargo, dado que en general este potencial de mitigación 

requiere de importantes recursos para su concreción, se requerirá de la cooperación 

internacional, dado que el país deberá seguir atendiendo por muchos años, sus 

principales prioridades en materia social. 

 

El capítulo 7 describe las medidas adoptadas y previstas para aplicar la CMNUCC, en 

particular en lo referente a la estructura institucional para atender el cambio climático. 

Incluye también la enumeración y la descripción de las circunstancias de las 

Comunicaciones Nacionales anteriores y las actividades conducentes a ampliar la 

educación, la difusión y la sensibilización de la opinión pública. 

 

La realización de los estudios de base de la Tercera Comunicación Nacional requirió de 

la formulación y ejecución de un Proyecto de actividades habilitantes. Los arreglos 

institucionales se describen en el capítulo 8. 

 

Otra información relevante para los objetivos de la CMNUCC, como la cooperación 

internacional, la participación argentina en la CMNUCC y el IPCC la cooperación 

internacional  y el intercambio de información se describen en el capítulo 9.  
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CAPÍTULO 2. CIR CUNSTANCIAS NACIONALES  
 

La República Argentina se extiende sobre el sur del continente americano, las islas del 

Atlántico Sur y parte de la Antártida, Figura 2.1. Al Continente Americano 

corresponden 2.791.810 km² (incluyendo las Islas Malvinas: 11.410 km²); al Antártico 

965.597 km² (incluyendo las Islas Orcadas del Sur: 750 km²); y a las Islas Australes 

3.867 km² (Georgias del Sur: 3.560 km² y Sandwich del Sur: 307 km²)
12

.  

 

No se incluye información relativa a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich 

del Sur, porque están ilegítimamente ocupadas por el Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte y son objeto de una disputa de soberanía, reconocida por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas 

y otras organizaciones internacionales.  

 

2.1División Política 

 

La Argentina es un país federal que tiene 23 provincias y la Ciudad Autónomade 

Buenos Aires. Cada provincia se encuentra subdividida en departamentos o partidos. 

Figura 2.1.   

                                                 
12

 Fuente: http://www.indec.gov.ar/ 
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Figura 2.1: Mapa político de la República Argentina. 
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2.2Clima, vegetación y uso del suelo 

 

La Argentina continental se extiende entre 20°  y 60 ° de latitud en el Hemisferio Sur, y 

por lo tanto está ubicada dentro de la región de climas subtropicales y de latitudes 

medias, con condiciones térmicas que varían de cálidas en el norte hasta frías en el 

extremo sur y en las alturas de las sierras y de la Cordillera de los Andes. 

 

La mayor parte del territorio de las provincias patagónicas, Neuquén, Río Negro, 

Chubut, y Santa Cruz tiene escasa precipitación, del orden de 200 mm anuales o incluso 

menor, excepto en una franja húmeda contigua a la Cordillera de los Andes y en el 

extremo sur de Santa Cruz y en Tierra del Fuego. La vegetación es de estepa con monte 

achaparrado. El uso principal del suelo en esta región es la ganadería ovina y en algunas 

áreas se desarrollan actividades de extracción de gas y petróleo y de minería. La franja 

cordillerana húmeda es una región de gran belleza natural en la que se encuentran 

glaciares y nieves permanentes, y lagos y bosques, lo que configura una importante 

atracción paisajística que posibilita una importante actividad turística. 

 

Al norte de los 40º S, el clima es de tipo subtropical con veranos cálidos. En el este, las 

precipitaciones son mayores a 1000 mm anuales y se distribuyen a lo largo del año 

permitiendo el desarrollo de la agricultura de secano y de la ganadería extensiva. 

Excepto en parte del norte de esta región, la vegetación originaria ha sido casi 

totalmente reemplazada y modificada por la agricultura y la ganadería. La precipitación 

disminuye hacia el oeste hasta valores por debajo de 200 mm, por lo que hay zonas con 

características de desierto y con muy escasa vegetación. En estas zonas, al pie de los 

Andes, las ciudades y la agricultura se desarrollan utilizando el agua de los ríos que se 

originan en las precipitaciones sobre la Cordillera de los Andes. La región central, entre 

el este húmedo y el oeste árido es una zona semiárida con vegetación originariamente de 

monte ya muy modificada. El uso del suelo es principalmente el de la cría de ganado 

vacuno. En esta región, la precipitación se produce casi totalmente durante el periodo 

estival.  

 

Con un clima de altas temperaturas y abundantes precipitaciones se extienden selvas 

tropicales sobre la provincia de Misiones y en los faldeos orientales de las sierras de 

Tucumán, Salta y Jujuy. En el caso de Misiones, parte de la selva original fue sustituida 

por forestación comercial, principalmente de pinos. La forestación comercial de pinos y 

eucaliptos se extiende también por las provincias de Corrientes y Entre Ríos. Las 

provincias de Chaco y Formosa, el este de Salta y el norte de Santiago del Estero se 

encuentran en la región del Chaco caracterizada por vegetación arbórea en forma de 

parque, y en donde se desarrolla ganadería extensiva y cada vez más, durante los 

últimos años, agricultura de secano. 

 

2.3Población 

 

En el año 2010 se llevó a cabo el décimo censo de Población, Hogares y Viviendas que 

fuera realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De acuerdo 

con el mismo, la Argentina contaba con 40.117.096 habitantes. En la Figura 1 se 
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muestra la evolución de la población desde mediados del siglo XIX. La esperanza de 

vida al nacer, en la Argentina es de 75,3 años (78,8 para mujeres y 72,1 para hombres).  
 

La población está muy desigualmente distribuida en el territorio argentino. Debido a la 

mayor actividad industrial y agrícola, las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa 

Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentran el 63% de la población del país. 

La baja densidad media de población del resto del territorio y las largas distancias 

sonfactores que elevan los costos nacionales del transporte y sus emisiones asociadas de 

GEI. 

 
Figura 1.2:Evolución de la población de Argentina.  

 

2.4Desarrollo Social 

 

Las condiciones sociales son un factor del riesgo asociado a los peligros de origen 

climático y a la capacidad de adaptación,al determinar los recursos materiales y no 

materiales con que se cuenta para ella. Esta sección y las tres siguientes muestran que 

estas condiciones han mejorado sustancialmente en los últimos años, lo que además de 

ser relevante de por sí, ha contribuido a crear condiciones más favorables para la 

adaptación al cambio climático. 

 

2.4.1Empleo y Salarios 

En los últimos años, en Argentina, según las estadísticas disponibles, se crearon más de 

5 millones de nuevos puestos de trabajo.  La tasa de desempleo se redujo notoriamente 

en la última década, como puede observarse en la Figura 2.3.  
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Figura 2.3: Tasa de desempleo 2005-2014. Datos del INDEC correspondientes al 4

to
 

trimestre de cada año, excepto para 2014 que  corresponde al 3
er

 trimestre. 

 

Al término del tercer trimestre de 2014, la tasa de actividad era del 44,7 % y la tasa de 

empleo, del 41,3%. En tanto la subocupación fue del 9,2% (demandante 6,3% y no 

demandante 2,9%). Desde el año 2003, el gobierno argentino viene implementando 

políticas económicas que estimularon la creación de nuevos puestos de trabajo. En 2009 

se creó el Programa Argentina Trabaja, que impulsa la creación de empleo desde la 

economía social y solidaria, logrando incluir a medio millón de trabajadores.  

 

La última Encuesta Permanente de Hogares realizada por el INDEC para el año 2014, 

indicaba que el 56,3% de la población percibe ingresos. El 70,2% de los ocupados  

manifestó tener un salario menor a los $ 12.000
13

 mensuales mientras que el 29,8% 

superaba esa cifra. La media se encontraba en $ 6.259
14

. Hay legislación sobre el salario 

que determina que debe respetarse un salario mínimo, vital y móvil, el que a partir del 

1° de enero de 2015 es de $ 4.716
15

 mensuales. Como consecuencia de las políticas de 

redistribución del ingreso, la brecha entre los extremos de la distribución de ingresos se 

redujo casi a la mitad entre 2003 y 2011 y el grado de cobertura del sistema previsional 

argentino asciende actualmente al 91% de la población mayor de 65 años. 

 

2.4.2Programas Sociales 

A partir de 2003 el Estado asumió un rol protagónico con la intención de impulsar la 

inversión social y la promoción del desarrollo humano. Durante la última década, el 

Gobierno Nacional ha priorizando la inversión social a través de la implementación de 

políticas de inclusión, de las cuáles se destacan la Asignación Universal por Hijo, la 

Asignación por Embarazo para Protección Social y el Programa Progresar. 

 

La Asignación Universal por Hijo para la Protección Social extiende el beneficio de la 

Asignación Familiar por Hijo, que se otorga a los trabajadores formalizados, a 

trabajadores informales (no registrados) o desempleados. Es un monto de dinero 

mensual que perciben las familias sin cobertura social y en situación de vulnerabilidad 

por cada hijo menor de 18 años o discapacitado, sin límite de edad. El 80% se percibe 

en forma directa, mientras que para obtener el 20% restante, el titular debe acreditar los 

certificados correspondientes de que el beneficiario concurre a la escuela durante el 

                                                 
13

 Equivalente a aproximadamente US$ 1440 
14

 Equivalente a aproximadamente US$ 750 
15

 Equivalente a aproximadamente US$ 565 
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ciclo escolar y cumplió con el plan de vacunación. La Asignación Universal por Hijo 

incluye aproximadamente a 3,7 millones de niños y adolescentes hasta 18 años, el 9,3% 

de la población del país. 

 

La Asignación por Embarazo para Protección Social cubre a las mujeres embarazadas y 

desocupadas o con ingresos inferiores al salario mínimo vital y móvil. Pueden acceder a 

este beneficio a partir de la semana doce de gestación hasta el nacimiento o interrupción 

del embarazo. El beneficio es de $ 644
16

 mensuales.  

 

A través del Programa Progresar se otorga un beneficio económico a los  estudiantes 

entre los 18 y 24 años que no trabajan, trabajan informalmente o tienen un salario menor 

al mínimo, vital y móvil. 

 

2.5  Salud 

 

En el año 2003 se formuló el Plan Federal de Salud 2004-2007, cuyo fin fue establecer 

un modelo basado en la estrategia de Atención Primaria de la Salud para garantizar el 

acceso universal, la distribución equitativa de recursos, la calidad de la atención y la 

participación de la comunidad en el cuidado de su salud.  

 

La principal causa de muerte por cada 100.000 habitantes son las enfermedades 

cardiovasculares (231,4), seguida de los tumores (149,9), las infecciones (84,3) y en 

cuarto lugar las causas externas (49,4)
17

. Estos indicadores nacionales presentan una 

gran variabilidad a nivel regional. Pese a que la mayor mortalidad es atribuible a 

enfermedades no transmisibles, las enfermedades transmisibles continúan siendo un 

problema sanitario a nivel nacional que podría acentuarse con los cambios en las 

condiciones climáticas.  

 

Uno de los ejes prioritarios de la actual política sanitaria es la mejora de la situación de 

salud materna e infantil, que se sustancia a través del Plan Nacer, implementado a partir 

del 2005 para favorecer la accesibilidad a los servicios de mujeres embarazadas, 

puérperas y niños menores de 6 años en Argentina
18

.  Este plan se vio complementado y 

potenciado en 2012 con el Programa Sumar, que incorporó como beneficiarios a los 

niños y adolescentes hasta los 19 años y adultos hasta los 64 años con una población 

cubierta de 11 millones
19

. 

 

En los últimos diez años, el calendario gratuito y obligatorio de inmunización se amplió 

de 6 a 18 vacunas
20

. La incorporación en el año 2011 de la Asignación Universal por 

Embarazo ha tenido un positivo impacto en la disminución de la mortalidad materna e 

infantil. La mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos menores a un año disminuyó de 

16,6 a 11,1% entre el año 2000 y 2012
21

. La Asignación Universal por Hijo también es 

                                                 
16

Equivalente a aproximadamente US$ 70 
17

 http://www.deis.msal.gov.ar/publicaciones/archivos/indicadores_2014.pdf 
18

http://www.msal.gob.ar/sumar/index.php/institucional/programa-sumar-mas-salud-publica 
19

 http://www.msal.gob.ar/sumar/images/stories/pdf/07-RG-JUL-2015.pdf 
20

http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000000628cnt-calendario_2015.pdf 
21

 http://www.deis.msal.gov.ar/publicaciones/archivos/indicadores_2014.pd 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000000628cnt-calendario_2015.pdf
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una herramienta para el cumplimiento del programa, ya que exige a los padres 

beneficiarios que acrediten que el niño cumplió con el plan de vacunación.  

 

Cobertura de Salud 
El sistema argentino se caracteriza por brindar una cobertura universal, esto implica que 

cualquier persona que resida o transite el suelo nacional, puede recibir asistencia 

gratuita en los centros públicos de atención sanitaria.  

 

Según los datos del último censo del año 2010, el porcentaje de la población que no 

cuenta con cobertura de salud es del 36%. La cifra es significativamente más baja que la 

del 2001 cuando era 48,1%.  Se consideran sin cobertura de salud aquellas personas que 

no cuentan con obra social, prepaga a través de obra social, prepaga sólo por 

contratación voluntario o programas o planes estatales de salud. De todos modos, la 

atención y provisión de medicamentos queda garantizada para todos por el sistema de 

asistencia universal. Ello incluye enfermedades oncológicas y crónicas. 

  

El Programa Remediar que se encuentra enmarcado en la Política Nacional de 

Medicamentos, garantiza el acceso a medicamentos esenciales a la población con 

cobertura médica pública. Este programa de provisión gratuita de medicamentos 

garantiza a los ciudadanos el acceso gratuito a fármacos de calidad.En sus nueve años 

de existencia ha dado cobertura a 15,6 millones de personas (Ministerio de Salud 2010). 

 

2.6 Educación 

 

El sistema educativo
22

 está integrado por los servicios de educación de gestión estatal, 

privada, cooperativa y social de todas las jurisdicciones del país y abarcan los distintos 

niveles, ciclos y modalidades de la educación, definidos en la ley de educación nacional 

Nº 26.206. La educación en el sector estatal es gratuita y de libre acceso, incluso en los 

niveles terciario y universitario. 

 

El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de manera 

concertada y concurrente son los responsables de planificar, organizar, supervisar y 

financiar el sistema educativo nacional, mientras que las universidades nacionales son 

financiadas por el Estado Nacional.  

 

La ley N° 26.206 del año 2006, garantiza el financiamiento del Sistema Educativo 

Nacional fijando un mínimo del 6% del PIB para el presupuesto educativo. Además, la 

ley incrementó de 10 a 13 años el período de escolaridad obligatoria que fue luego 

ampliado a 14 años por la ley N°27.045 en el año 2014.La ley N° 26.206 en su artículo 

89 establece el objetivo de generar políticas y estrategias destinadas a incluir la 

educación ambiental en los contenidos curriculares comunes y núcleos de aprendizajes 

prioritarios de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

 

Para el año 2010 la población de 3 años o más que asistía a un establecimiento 

educativo era de más de 12.000.000 de personas con un aumento de más de 1.000.000 

                                                 
22

 http://portal.educacion.gov.ar/ 

http://portal.educacion.gov.ar/consejo/files/2009/12/ley_de_educ_nac1.pdf
http://portal.educacion.gov.ar/consejo/files/2009/12/ley_de_educ_nac1.pdf
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respecto a 2001
23

.De este total, el 12,8 % corresponde al nivel inicial, el 45% al nivel 

primario, el 27,1% al secundario, el 10 % al universitario, el 4,3% a otros niveles 

terciarios y el 0,5% a post grados universitarios.El porcentaje de analfabetismo en la 

población de 10 años o más, es de 1,92% (censo 2010), lo que marca una tendencia 

descendente con respecto a años anteriores, 1991: 3,7%, y 2001: 2,6%.  

2.7 Vulnerabilidad Social 

 

El nivel de vulnerabilidad social es clave en la configuración del riesgo de desastre por 

peligros climáticos. En un contexto de cambio en las variables climáticas, analizar y 

entender los diferentes grados de vulnerabilidad de un grupo social determinado permite 

evaluar con qué recursos materiales y no materiales cuenta para enfrentar los desafíos 

que imponen los riesgos de desastres climáticos. 

 

La complejidad de los factores que determinan la vulnerabilidad se puede sintetizar 

mediante el uso de un índice cualitativo basado en varios indicadores. El índice de 

vulnerabilidad social frente a desastres (IVSD) utilizado en este informe se estructura 

sobre la base de tres dimensiones que remiten a tres aspectos diferentes de la 

vulnerabilidad social: las condiciones sociales per se, las condiciones habitacionales y 

las condiciones económicas. Estas dimensiones, a su vez, incluyen un total de siete 

variables, que se evalúan a través de diez indicadores, Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1:Dimensiones, variables e indicadores del IVSD 

DIMENSIONES  VARIABLES  INDICADORES  

Condiciones 
Sociales 

Educación 1. Analfabetismo 
Salud 2. Mortalidad infantil. 

Demografía 
3. Población de 0 a 14 años 

4. Población de 65 y más años 

Condiciones 
Habitacionales 

Vivienda  5. Hacinamiento crítico 

Servicios básicos 
6. Falta de acceso a red pública de agua potable 
7. Falta de acceso a desagües cloacales 

Condiciones 
Económicas 

Trabajo  8. Desocupados 

Educación 9. Nivel Educativo de los Jefes de Hogar 

Familia 10. Hogares sin cónyuge 
FUENTE: Elaborado por Silvia G. González, en base a S. G. González, A. Calvo y C. E. 

Natenzon. Proyecto UBACYT - PDTS-PF01, 2013-2015.  
 

                                                 
23

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010. 
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La Figura 2.4 sintetiza la evolución de los varios aspectos de la situación social y 

confirma las tendencias descriptas en las secciones 2.4, 2.5 y 2.6 durante el primer 

decenio de este siglo. Se aprecia una gran mejora de estas condiciones sobre todo el 

territorio nacional, aunque aún persisten vulnerabilidades altas en algunas zonas. Este 

notable progreso es un factor importante para facilitar la adaptación al cambio 

climático. 

 

Figura 2.4: Índice de vulnerabilidad social frente a riesgos de desastres con datos de 

los censos de 2001, izquierda  y 2010, derecha. 

2.8Ciencia y Técnica 

 

La ciencia argentina ha tenido tradicionalmente un nivel y desarrollo elevado en 

relación al desarrollo económico del país
24

. Numerosos científicos formados en la 

Argentina se desempeñan con altas responsabilidades en los más prestigiosos centros de 

investigación del mundo.  Esto constituye un valioso activo para la formulación y 

realización de estudios sobre el cambio climático, sus consecuencias y las alternativas 

para enfrentarlo. 

 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Mincyt) del Gobierno 

Nacional elabora el grueso de la planificación de la actividad científica mediante el 

diagnóstico y elaboración de los planes de ciencia y tecnología. Este ministerio y sus 

organismos dependientes poseen una amplia oferta de instrumentos de financiamiento 

destinadas a apoyar proyectos innovativos, emprendimientos tecnológicos, 

investigaciones en ciencia y tecnología, formación y repatriación de recursos humanos, 

y modernización de infraestructura y equipamiento.  

                                                 
24

 Tres científicos argentinos han sido galardonados con el  premio Nobel en distintos años 






































































































































































































































































































































































































































































