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Argentina 

Según la metodología desarrollada por 
la Universidad de Notre Dame (ND-
GAIN Country Index1) para establecer 
el grado de vulnerabilidad de los paí-
ses en relación con su grado de pre-
paración, Argentina muestra niveles 
medios en ambos aspectos, con un 
pequeño avance en su nivel de prepa-
ración desde 2010 hasta el presente 
(ND-GAIN, 2023). El punto azul oscuro 
representa el año inicial 2010, el punto 
rojo el año final 2020. El punto verde, 
por otro lado, indica la mediana de 
Vulnerabilidad y Preparación para los 
15 países de ALC analizados en este 
reporte.
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Adaptación y vulnerabilidad

1     El índice de país ND-GAIN resume la vulnerabilidad de un país al cambio climático y otros desafíos globales en 
combinación con su preparación para mejorar la resiliencia. Su objetivo es ayudar a los gobiernos, las empresas y las 
comunidades a priorizar mejor las inversiones para una respuesta más eficiente a los desafíos globales inmediatos 
que se avecinan. En esta metodología, la vulnerabilidad mide la exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación 
de un país a los efectos negativos del cambio climático, considerando seis sectores que sustentan la vida: alimentos, 
agua, salud, servicios ecosistémicos, hábitat humano e infraestructura. Por otra parte, la preparación mide la 
capacidad de un país para aprovechar las inversiones y convertirlas en acciones de adaptación, considerando tres 
componentes: preparación económica, preparación para la gobernanza y preparación social.

3.1 Vulnerabilidad y preparación

Con la firma del Acuerdo de París, las partes se comprometieron a aumentar 
la capacidad para adaptarse a los efectos adversos del cambio climático y fo-
mentar la resiliencia climática, así como a impulsar un desarrollo bajo en GEI.

Fuente: elaboración propia con base en ND-GAIN, 2023.
El eje vertical muestra el valor de vulnerabilidad y el eje horizontal muestra 
el valor de preparación para el país. La gráfica se divide en cuatro cuadrantes 
delimitados por el valor de la mediana de vulnerabilidad y de preparación 
considerando los valores de mundiales de los 180 países analizados por la 
metodología ND-GAIN. El índice va de 0 (baja preparación/ vulnerabilidad) a 1 
(alta preparación/vulnerabilidad).

Figura 1. Resiliencia comparativa periodo 2010-2020.
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Fuente: elaboración propia con base en PNAyMCC,2022; SMN, 2023; WBG, 20212 

Figura 2. Ejemplos de cambios observados en Argentina.

Figura 3. Impactos proyectados

En Argentina, se han observado cambios en el 
clima desde la segunda mitad del siglo XX que, 
según las proyecciones de los modelos climáti-
cos, se mantendrán o se intensificarán en este 
siglo. Dichos cambios han tenido impactos sobre 

los sistemas naturales y humanos que, de no me-
diar una adecuada adaptación, se agudizarán en 
el futuro y aumentarán los riesgos climáticos en 
el país (PNAyMCC,2022).

2     Climate Risk Profile: Argentina (2021): The World Bank Group. 
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El grado de implementación de las políticas y las 
medidas de adaptación está establecido de ma-
nera genérica en el Anexo I del PNAyMCC 2022, 
en fichas por cada una de las medidas, en las que 
además se detallan metas; por ello, en los planes 
subsiguientes se deberá profundizar en la infor-
mación brindada para realizar el monitoreo de la 
implementación.

La mayoría de las medidas presentadas en la 
tabla siguiente se encuentran programadas o en 
implementación inicial y cuentan con un horizon-
te de ejecución a 2025 y 2030. Las que presentan 
mayor grado de avance en su implementación se 
relacionan en su mayoría con grandes obras de 
infraestructura y sistemas de monitoreo.

3.2 Políticas y medidas de adaptación

Tabla 1. Sectores con medidas de adaptación según el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio climático
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Fuente: Elaboración propia con base en PNA y MCC, 20223.  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República Argenti-
na, 2022. Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.

3     El Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al cambio climático cuenta con 250 medidas, de las cuales la mayor 
parte son de adaptación o enfoque integrado adaptación y mitigación. Se presentan en la tabla medidas seleccionadas 
vinculadas a recurso hídrico; gestión del riesgo; mares, océanos y zonas costeras; ciudades, asentamientos humanos y 
vivienda y evaluación y monitoreo.
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4.1 Contribución del país a las emisiones 

El informe más reciente de emisiones de 
Argentina reportó un total anual de 366 MtCO2e 
en 2018, y de 327 MtCO2e si no se consideran las 
emisiones de Uso de Suelo, Cambio de Uso de 
Suelo y Silvicultura (USCUSS, o LULUCF en in-
glés) (MAyDS, 2021).

En la última actualización de su NDC, Argentina 
se compromete a no superar el nivel de 349 
MtCO2e anuales en 2030, lo que significa una re-
ducción de apenas 4,4% de las emisiones totales 
respecto de 2018 (Figura 4) (MAyDS, 2021; NDC, 
2021; SEI, 2023).

Por otra parte, si se considera la contribu-
ción justa para Argentina (fair share)4, según el 
Calculador del Instituto de Medio Ambiente de 
Estocolmo (SEI, 2023), el país debería reducir sus 
emisiones a 184 MtCO2e para 2030 (sin consi-
derar USCUSS) . Esto implica una reducción de 
casi 44% respecto de las emisiones en 2018. Es 
decir, la trayectoria hacia el cumplimiento de la 
NDC (349 MtCO2e) presenta una brecha de 165 
MtCO2e para alcanzar la medida de fair share 
para el año 2030.

Mitigación 

Con la firma del Acuerdo de París, las partes se comprometieron a mantener 
el incremento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 °C 
con respecto a los niveles preindustriales y proseguir con los esfuerzos para 
limitarlo a 1.5 ° C.

4   La contribución justa (Fair Share en inglés) representa la fracción de emisiones que cada país debería emitir 
como máximo (en este caso en el año 2030) para no sobrepasar la barrera de 1,5°C de incremento promedio 
de la temperatura global. Existen diversas metodologías para calcular la contribución justa, aquí se utiliza la 
desarrollada por el SEI, debido a que brinda información para la totalidad de los países de Latinoamérica y el Caribe. 
Consideraciones utilizadas para el cálculo (SEI): Responsabilidad histórica: desde 1850, Sendero de mitigación: 1,5°C 
standard (excl USCUSS), Capacidad: $0 umbral de desarrollo, 50% Responsabilidad-50% Capacidad.
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La economía de Argentina muestra una intensidad de emisiones de 696 tCO2e/millón USD$ en 2018 
(MAyDS, 2021), inferior a la media regional de 975 tCO2e/millón USD$ en ese mismo año (EDGAR, 
2022; IPCC, 2022; Banco Mundial, 2022).

Figura 4. Tendencias de emisiones totales sin USCUSS, meta de NDC de Argentina y Fair Share 

Fuente: elaboración propia con base en MAyDS, 2021; NDC, 2021; SEI, 2023. 

Figura 5. Intensidad de carbono de la economía (tCO2e/millón USD$) 

Fuente: elaboración propia con base MAyDS, 2021. 

4.2 Emisiones por sector 

Del total de emisiones del país, 51% proviene del 
sector de la energía, mientras que otro 28% provie-
ne del sector de Agricultura y 11% de silvicultura y 
otros usos de la tierra (USCUSS) (Figura 6) (MAyDS, 
2021).

Figura 6. Emisiones totales por subsector 2018.

Fuente: elaboración propia con base en MAyDS, 2021.



Energía

Las reservas de combustibles fósiles —gas natural, petróleo y carbón— de Argentina representan 1% 
de las reservas totales de América Latina y el Caribe en términos de energía (OLADE, 2022; British 
Petroleum, 2022; Our World in Data, 2022).
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5  Para la conversión a unidades de energía de las reservas de combustibles fósiles se utilizaron los Poderes caloríficos 
inferiores dados por OLADE como referencia en su publicación Manual de estadísticas energéticas, OLADE 2011.

Históricamente la matriz primaria de energía de Argentina 
presenta una fuerte dependencia de los combustibles fósi-
les (86% en 2021), aunque en los últimos años ha comenza-
do a incorporar paulatinamente energías renovables, hasta 
alcanzar una participación de 8% en 2021. El país muestra 
una dependencia de los combustibles fósiles por encima 
de la media regional de 66% en 2021 (OLADE, 2022).

Figura 7. Reservas de combustibles fósiles de Argentina y su participación en las reservas totales de ALC5  

Fuente: elaboración propia con base en OLADE, 2022; British Petroleum, 2022; Our World in Data, 2022. 

Fuente: elaboración propia con base en BEN, 2021. Esta matriz muestra los 
recursos energéticos primarios, si el país importa combustibles secundarios 
estos aparecerán reflejados en las emisiones del sector, pero no en esta 
matriz de energía primaria.

Figura 8.  Matriz de energía primaria 2021.

Figura9.  Intensidad de carbono de Argentina

La intensidad de carbono de la matriz 
primaria de 2,4 tCO2e/tep en 2021 hace 
evidente la alta dependencia de los com-
bustibles fósiles. Además está levemen-
te por encima de la media regional de 
2,25 tCO2e/tep en 2021 (EDGAR, 2022; 
OLADE, 2022).



11 iGST LAC Hub

La industria de la energía es el subsector que más contribuye a las emisiones de este sector con un 
32% de participación en 2021, seguido del subsector Transporte con 27%.

Figura 10.  Emisiones del sector Energía por subsector.

Fuente: elaboración propia con base en MAyDS, 2022.

Generación eléctrica 

La participación de las energías renovables se ha 
venido incrementando en la última década pasan-
do del 2% en 2010 a un 12% en 2020 (Figura 11) 
(IRENA, 2022).

La generación eléctrica a partir de fuentes reno-
vables alcanzó 12% en 2021, y 9% de esta fue a 
partir de energía eólica, con una participación 
menor de energía solar, biomasa, pequeños 
aprovechamientos hidráulicos y biogás con solo 
0.3%.  

Figura 11.  Matriz de generación eléctrica y porcentajes de participación por tecnología en 2021.

Fuente: elaboración propia con base en datos oficiales de Argentina, CAMMESA, 2022.
* Los números decimales se redondearon. 
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La intensidad de emisiones de la gene-
ración eléctrica disminuyó 22% en el 
periodo 2010-2020, debido a la incor-
poración paulatina de energías renova-
bles a la matriz (EDGAR, 2022; IRENA, 
2022).

Figura 12.  Intensidad de carbono de la generación de energía 
eléctrica (ktCO2e/GWh). 

Fuente: elaboración propia con base en EDGAR, 2022; IRENA, 2022.

Las emisiones del sector transporte 
no han mostrado grandes variaciones 
durante el periodo entre 2010 y 2021 
(Figura 13) (EDGAR, 2022).

Transporte

Figura 13.  Emisiones del Transporte 2010-2021 

Fuente: elaboración propia con base en EDGAR, 2022. 

Las tierras forestales en Argentina han 
presentado una continua perdida en la 
última década 2010-2020, a una tasa 
de 0,56% anual, lo que equivale a 164 
mil hectáreas (Figura 14); por encima 
de la tasa regional de 0,3% (Banco 
Mundial, 2020).

Agricultura, silvicultura y otros usos 
de la tierra (USCUSS)

Figura 14.   Superficie de bosques nativos en Argentina y tasas 
promedio de pérdida interanual

Fuente: elaboración propia con base en Banco Mundial, 2020. 
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Figura 15.  Emisiones USCUSS por subsector

Tabla 2. Sectores con medidas de mitigación del sector energía y transporte. 

Fuente: elaboración propia con base en datos oficiales de Argentina MAyDS, 2022.

4.3 Políticas y medidas de mitigación

Las emisiones del sector de USCUSS disminuyeron solamente 13% debido a cambios en el subsector 
de Usos de la tierra (MAyDS, 2022).

6    https://www.argentina.gob.ar/transporte/metrobus
7    https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/2023-05/a741829d78085f8633c5b93f4cd064cf28d960ea.pdf   

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/03/dt_5_-_electromovilidad.pdf
8    https://www.argentina.gob.ar/noticias/transicion-energetica-en-el-transporte-publico-se-firmo-un-acuerdo-de-

cooperacion-entre
9   https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2022/PDF2022/TP2022/2727-D-2022.pdf
10 https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes/plan-modernizacion/pasajeros
11 https://www.argentina.gob.ar/transporte/puertos/plan-de-modernizacion-de-puertos
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Tabla 3.  Sectores con medidas de mitigación para el sector Agricultura, Silvicultura y otros usos de la tierra. 

Fuente: elaboración propia con base en MAyDS, 2021. 
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12   https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/pnaymcc_2022_-_vf_resol.pdf
13   https://www.magyp.gob.ar/ganar/
14   https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/04/plan_estrategico_foresto_industrial_2030.pdf
15   https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/04/plan_estrategico_foresto_industrial_2030.pdf

Fuente: elaboración propia con base en MAyDS, 2022. 
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Financiamiento

En el marco del Acuerdo de París, las Partes se comprometieron a que los   
flujos financieros sean consistentes con un escenario hacia emisiones GEI 
bajas y un desarrollo climático resiliente.

La distribución del presupuesto federal permite identificar las prioridades de gobierno en la planea-
ción del desarrollo de los países de América Latina y el Caribe.

5.1 El papel del sector público

Figura 16.  Asignación de presupuesto para sectores estratégicos en Argentina 2019.

Fuente: elaboración propia con información de GFLAC, 2021.
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Financiamiento

En 2019, el presupuesto intensivo en carbono (hidrocarburos) representó 1% del presupuesto total, 
pero fue 12,5 veces mayor que el presupuesto sostenible, conformado por gasto etiquetado para cam-
bio climático, eficiencia energética, energías renovables y desastres naturales.

Figura 17.  Comparación presupuesto sostenible versus presupuesto intensivo en carbono.

Figura 18.  Subsidios a los combustibles fósiles como porcentaje del PIB 

Fuente: elaboración propia con base en FossilFuelSubsidyTracker.org, 2022. 

Argentina mantuvo los subsidios a los com-
bustibles fósiles en la década reciente, hasta 
alcanzar un pico de casi 4% del PBI en 2021 
(FossilFuelSubsidyTracker.org, 2022), lo que sig-
nificó 1966 millones de dólares, si se considera el 
PIB informado por el Banco Mundial para el país 
en 2021.

Argentina tiene un impuesto al carbono desde 
2018 (Our World in Data, 2022), el cual alcanza 
20% de las emisiones de GEI del país, con un 
precio de 5 USD$/tCO2e. Esto representó un in-
greso de 272 millones de dólares (USD$) en 2022 
(Banco Mundial, 2022).

Fuente: elaboración propia con información de GFLAC, 2021.
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Fuente: elaboración propia con base en CTCN, 2022; BID, 2022; GEF, 2022; GCF, 2022. 

Argentina recibe cooperación internacional para proyectos en mitigación y adaptación, desde diferen-
tes organismos internacionales. Se distinguen los montos no reembolsables de los préstamos.

5.2 Cooperación internacional

Tabla 4. Listado de proyectos y montos aprobados para la Argentina de diferentes organismos de cooperación 
internacional. 
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